
























Á.UmaLalt» t »f» efclíftcida príicef» dona Ifabel I*

tercer» defte nombre Reina i fefiora natural de efpa-

j*a e las islas de aueftro mar, Cocienza la gramática

que mievasiente hizo el macflro Antonio de lebrixa

íoore la lengua caftel'ana. e pone primero el prologo
Leelo en buen ora.

Cuando bien comigo pienfo mui efcla-
recida Reina : i pongo delante los ojos
el antigüedad de todas las cofas

: que
para nueftra recordación e memoria

quedaron efcripras : una cofa hallo e fuco por conclu-
íion mui cierta: que íiempre la lengua fue compañera
del imperio : e de tal manera lo íiguió

: que juntamen-
te comenzaron, crecieron, e florecieron, e defpues jun-
ta fue la cuida de entrambos. I dexadas agora las co-
fas mui antiguas de que apenas tenemos una ima-
gen e fombra de la verdad: cuales fon las de los afsiri-

ós. indos. íicionios. e egipcios : en los cuales fe po-
dría mui bien provar lo que digo : vengo a las mas
frelcas : e aquellas efpecialmente de que tenemos ma-
ior certidumbre : e primero a las de los judíos. Cofa
es que mui ligeramente fe puede averiguar que la len
gua ebraica tuvo fu niñez: en la cual apenas pudo ha-
blar. I llamo io agora fu primera niñez todo aquel
tiempo que los judíos efluvieron en tierra de egipto.
Por que es cofa verdadera o mui cerca de la verdad:
que los patriarcas hablarían en aquella lengua que
traxo Abraham de tierra de los caldeos: hafta que de-
cendi tronca egipto: e que allí perderían algo de aquella:
e mezclarían algo de la egipcia. Mas defpues que fa-
lieron de egipto: e comenzaron a hazer por (i mefinos cu-
erpo de gente: poco apoco apartarían fu lengua cogida
cuanto io pienio de la caldea e de la egipcia: e de la°oue
ellos ternian comunicada catre fí: por fer apartado*/
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en religión de los barbaros en cuta tierra trioravari;

Affi que comenzó a florecer la lengua ebraica en el

tiempo de moflen: el qual defpues de enfenado en la

filofofia e letras délos fabios de egipto: e mereció ha-

blar con dios e comunicar las cofas de fu pueblo : fue el

primero que oía efcriuir las antigüedades de los judi

os; e dar comienzo a la lengua ebraica. La qual de aüi ea

adelante fin ninguna contención nunca eftuvo 'raneáis

pinada cuanto en la edad de Salomón : el qual fe ínter-,

preta pacifico: porqeafo tiempo con la monarchia flore-

ció la paz criadora de todas las buenas artes e oneftas

Mas defpues que fe comenzó a iíremembrar el Reino de

los judíos
:
juntamente fe comenzó a perder la lengua:

hafta que vino al eftado en que agora !a vemos tan per-

dida
:
que de cuantos judíos oi binen : ninguno fabe dar

mas razón de la lengua de fu leí: que de como perdierpjj

fu reino : e del ungido que en vano efperan. Tuvo ello

mefmo la lengua griega fu niñez : e comenzó a moftrar

fus fuerzas poco antes de la guerra de trola : al tiempo

que florecieron en la mufica e poeíiaOrfeo LinoMu-

féo Amphion : e poco defpues de troia deftruida Ci-

mero e Efiodo. I afsi creció aquella lengua hafta la

monarchia del gran Alejandre : en cuio tiempo fue aque-

lla muchedumbre de poetas oradores e filofofos
:
que púa

lieron el colmo no bolamente a la lengua : mas aun a todas

las otras artes e ciencias. Mas defpues que fe comenzar

ron a debutar los Reinos e repúblicas de grecia : e los

romanos fe hizieron feñores della : luego juntamente

comenzó a defvanecerfe la lengua griega : e a esforzar-

fe la latina. De la cual otro tanto podemos dezir: que fue

fu niñez con el nacimiento e población de rocíate comen-

zó a florecer quafi quinientos años defpues que fue edi-

ficada : al tiempo que Livio andronico publicó primera-

mente fu obra en verfos latinos. I afsi creció hafta la



monarchia de Aúguftó cefar. debaxo del cual como
dize el apollo! vino el cumplimiento del tieir.Doren osie

em'oio diosa fu unigénito hijo: e nació ei íaivac’or del

mundo. En aquella paz de que avian hablado los profe-

tas: e fue fignificada en Salomón, de ¡a cual en fu nacimi-
ento los angeles cantan Gloria en ias alturas a dios:

e en i?, tierra paz a los ombresde buena voluntad. En-
tonces fue aquella multitud de poetas e oradores cue em-
biaron anueilros ligios la copia e deleites de la lengua la-

tina julio. Celar. Lucrecio. Virgilio. Orucio. ÓuiJio.
Liuio. I todos los otros que defpues fe Siguieron hada
los tiempos de Antonino pió. De a!i¡ comenzando a decli-
nar el imperio de ios romanos: juntamente comenzó a ca-
ducaría lengua latina : hiíla que vino al eíladoenque ¡a
recebimos de nueftros padres : cierto tal que cotejada con
la de aquellos tiempos

: poco mas tiene quehazercon ella
que con la araviga. Loquediximos déla lengua ebraica
griega e latina

:
podemos mui mas claramente moítrar en

la caiiellana: que tuvo fu niñez en ei tiempo de ¡of juezes
e Reres de caíblia e de león : e comenzó a moílrar fus fu-
erzas en tiempo del m ni eíclarecidoe digno de toda ¡a e-
ternidad ei Reí don Alonfo ei fabio. Por cuio manda-
do fe efcriv'eron las íiete partidas, ¡a general iftoria. e
fueron trasladados muchos libros de “latín e aravi'co
en naeftra lengua caiiellana. La cual fe eftendio def-
pues halla atagon e navarra e de allí a Italia irguiendo
la compañ’a de los infantes que emolamos a imperar en
aquellos Reinos. I afsi creció hada la monarchia e
paz de que gozamos primeramente por la bondad e
prouidencia diuina: defpues por la induftria trabaio e
diligencia de vueílra reai majeftad. En la fortuna e
buena dicha de ia cual los miembros e pedazos de ef-
pañu que eíl-uan por muchas partes derramados : íe
redujeron e amataron ea un cuerpo e unidad de reino
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La forma e travazon de! cual afsi efta ordenada qne mu-

chos ligios iniuria e tiempos no la podran romper ni defa-

tar. Afsi que deípues de reoargada la criftiana religi-

ón : por la cual fomos amigos de dios o reconciliados

con el. Deípues de los enemigos de nueftra fe vencidos

por guerra e fuerz i de armas;de donde ios nucftros rece-

b¡an tantos danos: e temían mucho nuioresidefpues de la

jufticia e eífecucion de las leies
:

que nos aiuntan. e hazen

bivir igualmente en efta gran compañía que llamamos rei-

no e república de cañifla : no queda ia otra cofa fino que

florezcan las artes de la paz. Entre las primeras es aque-

lla que nos enfeáa la lengua : la cual nos aparta de

todos los otros animales : e es propria del orr.bre : e

en orden la primera deípues de la contemplación :
que

es oficio proprio del entendimiento. Efta hafta nu-

eftra edad anduvo fuelta e fuera de regla: eaeftacau-

fa a recebido en povos ligios muchas mudanzas, por-

que fi la queremos cotejar con la de oí a quinientos años:

hallaremos tanta diferencia e diverfidad : cuanta pue-

de fer maior entre dos lenguas. I porque mi penfa-

miento e gana fíempre fue engrandecer las cofas de

nueftra nación: e dar a los ombresdcmi lengua obras

en que mejor puedan emplear fu ocio:que agora lo gaftan

leiendo novelas o iftorias embuebas en mil mentiras e

errores : acorde ante todas las otras cofas reduzir en

artificio efte nueftro lenguaje cafteliano :
para que lo

que agora e de aqui adelante en el fe eferiviere pueda

quedar en un tenor : e eftenderfe en toda la duración

de los tiempos que eftan por venir. Como vemos que.

fe a hecho en la lengua griega e latina : las cualef por

avereftado debaxo de arte ; aunque fobre ellas an paila-

do muchos figlos : todavía quedan en una uniformidad

Porque fi otro tanto en nueftra lengua no fe haze como

ea aquellas : en vano vueftros croniflaf e eftoriadores



efcriven e encomiendan a immortaiidad la memoria

de vseftros loables hechos : e nolotros tentamos de paf-

faren caíleUano las cofas peregrinas e eñ-raSas : pues

que aquefte no puede fer lino nagocio de pocos años. I

fera neceffaria una de dos cofasto que la memoria de vuef-

eras hazañas perezca con la lengua : o que ande peregri-

nando por las nacionefeftrangeras:pues que no tiene pro-

pria cafa en que pueda morar.En la zania de la cual ¡oque

fe echar la primera piedra, e hazer en nueftra lengua la

que zeno dotoen la griega e Grates en la latina.Los cuales

aunque fueron vencidos de los que defpues dellos eferi-

u¡eron:a lo menos fue aquella fu gloria e fera nueftra: que

fuemos los primeros ¡nuentores de obra tan neceífaria. lo

cual hezimos en el tiempo mas oportuno que nunca fue

halla aqui. por eftar ia nueftra lengua tanto en la cumbre

que mas fe puede temer el decendimiento della
:
que ef-

perar la fubida. I feguirfe a otro no menor provecho que

aquefte alosombres de nueltra lengua: que querrán eftu-

diar la gramática dellatin. Porque defpues que íhtierea

bien el arte del caftellanodo cual no fera mui dificile por-

que es fobre la lengua que ia ellos íienten:cuando paliaren

al latin no avracofa tan efeura: que no fe les haga mui li-

gera: maiormente entreviniendo aquel arte de la gramáti-

ca que me mandó hazer vueftra alteza contraponiendo

linea por linea el romance al latin. Por la cual for-

ma de enfeñar no feria maravilla faber la gramática

latina no digo io en pocos mefes : mas aun en pocos

dias. e mucho mejor que halla aqui fe deprendía en

¿ruchos años. El tercero provecho defte mi trabajo pue-

de fer aquel
:
que cuando en Salamanca di la mueílra de

aquella obra a vueftra real nujeilad : e me pregunto que

para que podia aprovechar : el mui reverendo padre obif-

po de avila me arrebató la repudia : e refpondiendo

por mi áixo. Que delpues que vueftra alteza metieffe
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üebaxo de fn lago truchos pueblos barbaros e nacio-

nes de peregrinas lenguas: e con el vencimiento aque-
llos temían r,cce,s¡daJ de receñir las íeies

:
quel vence-

dor pone al vencido e con ellas nueftra lengua : enton-
ces por ella mi arte podrían venir en el conocimiento
de’.U coto agora ncíotros deprendemos el arte de la

gramática latina para deprender el latin. 1 cierto afsi es

que no íolamente ios enemigos de nueftra fe que tienen

ia neceísidad de faber el lenguaje caftellano : mas los

vizcaínos, navarros, francefes. italianos, e todos los

otrof que tienen algún trato e converfacion en efpaña

e neceísidad de nueftra lengua : fino vienen defde ni-

ños a la deprender por ufo : podran lamas aína faber

por efta mi obra. La qual con aquella vergüenza aca-

tamiento e temor quife dedicar a vueftra real maje-
ftad

:

que Marco varron intituló a Marco tullo fusoa
rigines de la lengua latina, que Grilo intitulo a Pu-
blío Virgilio poeta fus libros del acento

: que Dama-
fe papa a farst íeronimo

: que paulo orofioa fant Alte

guftin fus libros de iftorias. que otros muchos autores

ios cuales enderezaron fus trabajos e velas a perfo-

nas mui mas enfeñadas en aquello de que efcriuian.

No para eníeñarles alguna cofa que ellos no fupi-

eíTen : mas por teftificar el animo e voluntad qu,e cer-

ca dedos tenían : e porque del autoridad de aquellos

fe configuieffe algún favor a fus obras. I afsi defpues
que ¡o- delibere con gran peligro de aquella opinión que
muchos de mi tienen: facat la novedad defta mi obra
de la fomb.ra e tinieblas efcoiafticas a la luz de vueftra
corte : a ninguno mas juftamente pude configrar eñe
mi trabajo

:
qae a aquella en caía mano e poder no me-

noseftad momento de la lengua
: que el aibitrio de to-

das nueftras cofas.



% Libro primero en que trata Je la crtüographií:

Capitulo primero en que parte la gramática en partes;

Los que boluieron de griego en ¡atin eñe
nombre gramática : llamaron la arte de
letras : e a los proíeflores e maeftrcs de-

lta dixeron grammaticos
:
que en nueftra

lengua podemos dezir letrados. Ella fegun Quinti-

liano en dos partes fe gaita. La primera los grie-

gos llamaron methódica
:
que nofotros podemos bol-

ver en doítrinal
:
porque contiene los preceptos e re-;

glas del arte. La cual aunque fea cogida del ufo de ae

quellos que tienen autoridad para lo poder hazer: de-

fiende que el rrtefmo ufo no fe pueda por ignorancia

corromper. La fegunda los griegos llamaron ifto-

rica : la cual nofotros podemos bolver en declarador

ra
:
porque expone e declara los poetas e otros auto-

res por cuia femejanza avernos de hablar. Aquella que
diximos doctrinal en cuatro confideraciones fe parte

La primera los griegos llamaron orthographia .- que
nofotros podemos nombrar en lengua romana fcien-:

cia de bien e derechamente eferiuir. A efta eíTo mef-
mo pertenece conocer el numero e fuerza de las lee

tras e por que figuras fe an de reprefentar las pala-'

bras e partes de la oración. La fegunda los griegos lla-

man profodia. nofotros podémosla interpretar acetre

to : o mas verdaderamente quafi canto. Efta es arte

para alzar e abaxar cada una de las filabas de las di-

ciones o partes de la oración. A efta fe reduze elfo

mefmo el arte de contar pefar e medir los pies de los

verfos e coplas. La tercera los griegos llamaron
etimología. Tulio interpretóla anotación, nofotros



podémosla nombrar verdad de palabras. Efta con-

sidera la lignificación e accidentes de Cada una de

las partes de la oración :
que como diremos en el ca-

fteilano ion diez. La cuarta los griegos llamaron fyn-

taxis : los latinof coílrucion : noíotros podémosla lla-

mar orden, a efta pertenece ordenar entre 13 las pa-

labras e partes de ¡a oración. Afsi que fera el prime-

ro libro de nueftra obra de orthographia e letra. £1

fegundo de profodiae filaba. El tercero de etimología e

dicion. El cuarto de íintáxi apuntamiento e orden délas

partes de la oración.

Capitulo fegundo De la primera invención de las le-

tras. e de donde vinieron primero a nueftra efpaña.

Entre todas las cofas que por experiencia

los ombres hallaron : o por reuelacion

divina nos fueron deoíoftradas para po-

lir e adornar la vida umana. : ninguna

otra fue tan neceflaria : ni que maiores provechos nos

acarreaffe :
que la invención de las letras. Las cuales

afsí como por un confentimiento e ca'lada confpiracion

de todas ¡as naciones fueron recebidas : afsi la invención,

de aquellas todos los que efcriuieron de las antigüedades

daña ios afsirios : facundo gelio : el cual haze inventor de

las letras a mercurio en egipto :e en aquella mefma tierra

Antielides amenón quinze anos antes que foroneo rei-

ñafia en argos e! cual tiempo concurre con el año cien-

to e veinte defpuef de la repromifsion hecha al patriarca

abrahá. Entre ios que dan la invención de las letras a los

afsirios : ai mucha diverfidad. Epigenes e! autor mas gra-

ve de los griegos e con el Critodemo e Berofo hazen in-

ventores de las letras a los babilonios: e fegund el tiempo

que ellos eferiven mucho antes de! nacimiento de abrahá.

Los nueftros en favor de nueftra religión dan efta onra a

los judios.como quiera q la maíor antigüedad de letras en



tré ellos es en !a edad Je moifeti : eh el cual tiempo ia las

letras florecían en egipto: no por figuras de animales: cg-

mo de primero : mas por lineas e trazos. Todos los otros

autores dan la invención de las letras a los fenices los

cuales no menos fueron inventores de otras muchas co-

fas. como de cuadrar piedras, de hazer torres, de fun-

dir metales, de formar vafos de vidro. de navegar al

tino de las eftrellas. de teñir el carmefo con la flor e fan-

gre de las purpuras. de trabucóse hondas: no como d¡-

xo juan de mena los maliorquefes. Afsi que ¡os judios

las pudieron recebirde aqueftos:por fer tan vezinos e co-

marcanos: que deslindavan c partían termino con ellos. O
de los egipcios defpues que jacob decendio con fus hijos

en egipto : acaufa de aquella hambre que leemos en el li-

bro de la generación del cielo e de la tierra. Lo cual fe me
hazemas provablepor lo que entre los griegos efcrive

Erodoto padre de las ¡ftorias : e entre los latinos Pompo-
nio meia:que los egipcios ufan de fus letras al reves:como

agora vemos que los judios lo hazen. e íi verdad es lo que
eícriven Epigenes. critodemo e berofo : la inventora de
las letras fue babilonia : confiderando el tiempo que ellos

efcriven
:
púdolas traer abrahá : cuando por mandado de

dios falio detrás de los caldeos: que propiamente fon ba-

bilonios^ vino en tierra de canaá. O defpues cuando ja-

cob bolvio en mefopotamia: e íirvio a laban fufuegro.

Mas afsi como no es cofa mui cierta quien fue el prime-

ro inventor de las letras : afsi entre todos los autores es

cofa mui confiante que de fenicia laf traxo a grecia cad-

mo hijo de agenor : cuando por la forzofa condición que
fu padre le pufo de bufcar a Europa fu ermana ia cual

jupiter avia robado : vino a boecia donde poblo la ciu-

dad de thebas. Pues ia ninguno dubda que de gre-
cia las traxo a italia nicoílrata que los latinos llamaron

Carmcau : la cual figuiendo el voluntario ckftieixo de



fu hijoEvandro vino de arcadla en aquel lagar: donde'

a„ora roma efta fundada : e pobló una ciudad eu el mon-

te palatino : donde defpuesfue el palacio de los reies £

emperadores romanos. Muchos podrían venir en ef-

ta duda: quien traxo primero las letras a nueflra efpa-

ña: o de donde las pudieron receñir losombres de nueflra

nación. E aunque es cola mui femejante a la verdad
:
que

las pudo traer de thebas las de boecia Bacco hijo de

iupiter e feniele hija de cadmo : cuando vino a efpañai

quaíi dozientos años ante de la guerra de troia : donde

perdió un amigo e compañero fuio lillas : de cuionombre

fe llamo lifitania : e defpues lufitania : todo aquel trecho

de tierra que efta entre duero e guadiana.e pobló a nebrif-

fa
:
que por otro nombre fe llamo veneria

:
pueda fegun

cuenta plinioen el tercero libro de la natural ¡doria entre

los ¿fieros e albinaf de guadalquivirda cuaillamo nebriHa

dlásnebrides
:

que eran pellejas de gamas de que ufavan

en fus facrificios : los cuales el ¡ndituio alli lcgun eferi-

ve filio itálico en el tercero libro de la fegunda guerra pú-

nica. Afsi que fi queremos creer a las iftorias de aquellos

que tienen autoridad : ninguno me puede dar en efpaña

cofa mas antigua que la población de mi tierra e natura-

leza.porque la venida de lofgriegos de la isla zacinto: ela

población defaguntoque agora es monviedro : o fue en

eíle mefmo tiempo o poco defpues : fegun eferiuen boceo

e plinto en el libro xvj. de la natural ifloria. Púdolas dio

itieímo traer poco antes de la guerra de troia ereules el

thebano : cuando vino contra geriones rei de lufitania: el

cual los poetas fingieron que tema tres cabezal. O poco

defpues de troia tomada UliíTes : de cuio nombre fe lla-

mo olifsipo : la que agora es lisbona. O aftur com pañero i

regidor del cano de Menon hijo del alva: el qual también

defpues de troia deftruida viro en efpaña: c dio nombre

a las afturias. O en el mefmo tiempo Teucro hijo de telar



¡Bonieldúa! viso en aquella parte de efpaña : donde
agora es carthagena :e fe parto defpues a reinar en gali-

tía. O los moradores del monte parnafto : los quale*

poblaron a cazlona nombre Tacado del nombre de fu fuen-

te cañaba. O los mefmos fenlces inventores de las le-

tras : los cuales poblaron la ciudad de calez: noercules

ni efpan como cuenta la general iftoria. O defpues los

cartaginefes: cuia poflefsion por muchos tiempos fueef-,

paña. Mas ¡o creería que de ninguna otra nación las rece-!

timos primero:que de losromanos:quando fe hizieron fea

ñores della:quaíi dozientos años antes del nacimiento de
nueftro faluador. porque fi alguno de los que arriba dixi-

mos:traxera las letras a efpaña:oi fe hallarían algunos mo-,

mos a lo menos de oro e de plata: o piedrafcauadas de lea

tras griegas e púnicas : como agora las vemos de letras

tomanaf: en que fe contienen las memoriaf de muchos
varones illuñres

:
que la regieron e governaron defde

aquel tiempo: hafta quinientos e fetenta años defpues del

nacimiento de nueftro falvador : cuando la ocuparon los

godof.los cuales no folamenre acabaron de corromper el

latín e lengua romana: que ia con las muchas guerras avia
comenzado a desfallecer : mas aun torcieron las figuras c
trazos de las letras antiguas : introduziendo e mezclando
las fuias cuales las vemos efcriptas en los libros que fe cf-
crivieron en aquellos ciento e veinte años:que efpaña eftu-
vo debaxo de los Reies godosda cual forma de letras duro
defpues en tiempo de los juezes e Reies de cañilla c de
león: hafta que defpues poco a poco fe comenzaron a
concertar nueftras letras con las romanas e antiguas: lo
cual en nueftros dias e por nueftra induftria en gran para
te fe a hecho, e efto abafta para la invención de las letras;
* de donde pudieron venir a nueftra efpaña.

Capitulo, iij.de como las letras fueron halladas parj
leprefcntar las bozes.



La caufa de la inúencion de las letras prime?

mente fue para nueftra memoria : e defpues

para que por elias pudieflemos hablar con

los abfeutes e los que eftan porvenir. Lo

qñal parece que ovo origen de aquello: que ante que las

letras fuellen halladas :
por ¡magines reprefentavan las

cofas de que querían hazer memoria. Como por la fi-

gura de U mano dieftra ligniftcavan la liberalidad, por

una culebra enrofcada fignificavan el año. Mas porque

efte negocio era infinito e mui confufo : el primer inuen-

tor de letras quien quiera que fue:miróquantas eran todas

las diverfidades de las bozes en fu lengua : e tantas figu-

ras de letras hizo :
por las cuales puertas en cierra or-

den reprefento las palabras que quifo : de manera que no

es otra cofa la letra : lino figura por ¡a cual fe reprefenta

laboz.ni la boz es otra cofa fino el aire que refplramos

efpeííado en los pulmones : e herido defpues en el afpea

ra arteria que llaman gargauero : e de alli comenzado a

determinarle por la campanilla lengua paladar dientes c

bezos. Ai'si que las letras rcpreíentan las bozes. e las

bozes fignifican como dize ariftoteles lof penfamientos

que tenemos en el anima. Mas aunque las bozes íean al

ombre connaturales: algunas lenguas tienen ciertas bo-

zes :
que los ombres de otra nación ni aun por tormento

no pueden pronunciar. E por efto dize Quintilianoque

a!si como los trepadorefdoblegan e tuercen ios miembros

en ciertas formas deíde la tierna edad :
para deipues

hazer aquellas marauillas
:
que nofotros los que eftamos

ia duros no podemos hazer : afsilos niños mientra que

fontiernofle an de acoñumbrara todas las pronuncia-

ciones de letras:de que en algún tiempo an de ufar. Como

efto q en nueftra lengua común efcriuimos con doblada. 1

afsi es boz propria de nueftra nación :
que ni ¡udios.ni mo-

ros. ni griegos, ni latinos la pueden pronunciar : e menos



tienen Sátira de letra para ¡a poder éfcrenír. EÍTo mer-

mo efto que nofotros efctiuimos con. r. afsi es pronun-

ciación propria de moros : de cuia conuerfacion nofotros

la recebimos:queni judíos ni griegof. ni latinos la co-

nocen por fuia. También aquello que los judíos efcriuea

por la decima nona letra de fu a bc.afsies boz propria de

íu lenguaje
:

que ni griegos ni latinos, ni otra lengua de
quantas ¡o e oido la pronuncia ni puede efcriuir por fus

letras. E afsi de otras muchas pronunciaciones
:
que de

«al manera fonproprias de cada lengua
:
que por ningún

trabajo ni diligencia ombre de otra nación las puede ef-

preflamente proferir : fi deíde la tierna edad no fe acof-

tumbra a las pronunciar. Capitulo, iiij. De las le-

tras e pronunciaciones de la lengua latina.

Dizenueftro Qtúmüun°í;n el primero libro

de fus oratorias íftitucionefque el que quiere

feduzir en artificio algún lenguaje: primero

Es menefter que lepa:fi de aquellas letraf que eílan en el

ufo: lobran algunas: e íi por el contrario faltan otras.

E porque las letras de que nofotros ufamos fueron to-

madas del latín : veamos primero quantas ion las letras

que eftan en el ufo de la lengua latina : e íi de iquellasío-

bran o faltan algunas: para que de ai!i mas ligeramente

vengamos a lo que es proprio de nuefira conlideracion.

E primeramente dezimos afsi
:
que de veinte e tres figu-

ras de letras que eftan en el ufo del latín. A. b. c. d. e. f

g. h. i. k. l.m. n. o. p. q. r. f. t. u. x. y. z. las tres c.k.q. tie-

nen un fonido : e por configuiente las dos dellas fon ocio-

fas. e prefupongo que feanlak.q equelax. no es ne-

ceffaria: porque no es otra cofa íino breuiatura dees,

e que ta. y. griega e Ia.z. lelamente fon para las didones
griegas, e que la h. no es letra íino feñal de efpiritu e fo-

plo. También por el contrario dezimos que faltan dos vo-

cales : como mas largamente lo diíputé en otro lugar : una.



pe fuená entre. é. i, otra que fuena entre, i. ti. la», cola

les porque en el latín no tenian figuras ' ni defde la niñea

nofotros acoftumbramos a las pronunciar • agora en nin-

guna manera las podemos formar ni fentir. e mucho
menos hazer diferencia entre la. i. ¡ota. e la.y. fotil fiendo

tanta:cuanta puede fer maior entre dos vocales.faltan elfo

mefmo dos confonantes : las cuales reprefentamos por
•i. u. cuando nofuenan por fi : mas hiriendo las vocalef.e

entonces dexan de fer. 1. u. e fon otras cuanto a la fuerza

mas no cuanto a la figura, porque no puede fer maior dlfi

tanda entre dos letrasique fonar por íi o fonar con otras.e:

afsi como diximos que la.c. k.q. fon una letra porque tie-

nen una fuerza:afsi por el contrario dezimos agora que la.

i. u. fon cuatro = pues que tienen cada dos fuerzas, porque
la diverfidad de las letras no cita en la diverfidad de
las figuras : mas en la diuerfidad de la pronunciación, e

porque como dizepünlo en el libro feptimo déla ¡(loria

natural : los latinos íienten en fu lengua la fuerza de;

todas las letras griegas: veamof cuantas fon las diuer-

fídades de las bozes : que eftan en el ufo del latin. e dezt-

mos que fon por todas veinte e feis. ocho vocales, a. e. ¡

0. u. y. griega, con las otras dos : cuias figuraf diximos

que faltavan en el latin. Diez ocho confonantes. b. c. d. f.

g. 1. m. n. p. r. f. t. z. la. i. u. cuando ufamof dellas como
de confonantes : e enlasdlciones griegas tres cotifonan-:

tes que fe foplan.ch.ph th.afsi que por todas fon las veinte

e feis pronunciaciones que diximos. a. b.c. ch. d. e. f. g
1. i confonante. 1. m. n. o. p. ph. r. f. t. rh. u. u confinan-
te, y. griega, z. e las dos vocales de que arriba diximos.

llamaronfe aquellas ocho vocalef
:
porque por fi mefmas

tienen boz fin fe mezclar con otras letras, llamaronfe laf

otras confonantes : porque no pueden fonar fin herir

las vocales, Eftas fe parten en doze mudas, b. c. ch
d.f.g. p. ph.t.th. i. u. confonantes. c en feis feauvoi



cales. Lm. ñ. r. f. i. Mudas fe d'zen sqúelíis porque
en conjuración de las vocales quaíi no tienen fonido
alguno. Las otras femivocales

: porque en compara-
ción de las mudas tienen mucho defonoridad. Lo
cual acontece: por la diveríidad de los lugares donde
fe forman las bozes. Porque las vocales fuenan por
ñ no hiriendo alguno de los inftrumentos con que fe for-

man las confonantes : mas lolamente colando el efpi-

ritu por lo angofto déla garganta : e formando la di-
verfidad dellas en la figura de la boca. De las mudas U.
C. ch.g. apretando o hiriendo la campanilla mas o me-
nof. porque la. c. íuena limpia de afpiracion. la.ch
efpelfa e mas floxa. la. g. en media manera, porque
comparada a la. c. es gruelfa. comparadaala.ch.es fo-
til. La. t. th. d. fuenan expediendo la boz puefla la

parte delantera de la lengua entre los dientes apretán-
dola o afloxandola mas o menos, porque la. t. fuena
limpia de afpiracion. la. th. floxa e efpefia la. d. en me-
dio. porque comparada a la. th. es fotil. comparada a
la. r. es floxa. La. p. ph. b. fuenan expediendo la boz
deípues de los bezos apretados mas o menos, porque
la. p. fuena limpia de aípiracion. la. ph. cfpefla.la. b. en
medio, porque comparada a la. ph. es fotil. compara-
da a la. p. es gruefla. La. m. fuena en aquel mefmo
Jugar : maf por fonar hazia dentro fuena efeuro : ma-
iormente como dize plinio en fin de las diciones. La. £
con la v. confonante pueífos los dientes de arriba fo-
bre el bezo de baxo e foplando por las helgaduras de-
llos. la. f. mas de fuera la. v. mas adentro un poco.
Las medio vocales todas fuenan arrimando la len-
gua al paladar, donde ellas pueden fonar mucho : en
tanto grado que algunos pulieron la. r. en el numero
de las vocales, e por efta razón podríamos poner la

•i. confonante entre las femivocales. De donde fe con-;

•b.i.



vence el máhifiefto error Je loa míe afsl pronuncian la.eK

como la. c. cuando fe figuen. a, o u. e como la pronun-

cian falfamente en el caftellano cuando fe liguen, e. i. I»

th. como la. t. la. ph. como la. f.la.t. cuando fe figue.

i. e defpues de la. i. otra vocal afsi como la.c.e por el con-

trario los que en otra manera pronuncian la. e. g. cuan-

do fe liguen, a. o. u. que cuando fe liguen e. i. e lof que
afsi pronuncian la. i. griega como la latina: como mas
copiofamente lo provamos en otro lugar.

Capitulo quinto de las letras e pronunciaciones de

la lengua cañellana.

Lo que diximos en el capitulo paliado de las

letras latinas
:
podemos dezir en nueñra len-

gua
:
que de veinte e tres figuras de letras

que tenemos preñadas del latin para efcrivir el cafte-í

llano : 1‘olamente nos lirven por íi mefmas ellas doze

a. b. d. e. f. m. o. p. r.f.t.z. por 11 mefmas e por otras

ellas feis. c. g. i. 1. n. u. por otraf e no por í¡ meímaf ellas

cinco, h. q. k. r. y. Para maior declaración de lo

cual avernos aqui de prefuponer : lo que todos los que
eferiven de orthographia prefuponen : que afsi tene-

mos de efcrivir como pronunciamof:e pronunciar co-

mo eferivimos : porque en otra manera en vano fue-

ron halladas las letras. Lo fegundo que no es o-

i

tra cofa la letra fino figura por la cual fe reprefenta la

boz : e pronunciación. Lo tercero que la diverli-

dad de las letras no ella en la diverlidad de la figura:

lino en la diverlidad de la pronunciación. Afsi que con-

tadas e reconocidas las bozef que ai en nueñra lengua:

hallaremos otras veinte e feis: mas no todas aquellas mef-

mas que diximos del iatin. a las cuales de necefsidad

an de refponder otras veinte e feis figuras : íi bien e dif-

untamente jas queremos por eferiptura reprelenufj



Lo cual por mánifiefta e fufíciente inducion fe prñeva

en la manera figuiente. De las doze letras que diximos

quenosiirven para li mefmas no ai duda fino que re-

prefentan las bozes que nofotros les damos, e que la

k. q. no tengan oficio alguno :
pruevafe por lo que di-;

ximos en el capitulo paliado
:
que la. c. k. q. tienen un

oficio : e por configúrente las dos deilas eran ociofas:

Porque de la. k. ninguno duda fino que es muerta : en
cuio lugar como dize Quintiliano fucedio la. C. la cu-
al igualmente trefpaíTa fu fuerza a todas las vocales
que fe liguen. De la. q. no nos aprovechamos fino

por voluntad
: porque todo lo que agora efcrivimos

con. q. podríamos efcrivir con. c. maiormente fi a la. c
no le diellemos tantos oficios : cuantos agora le da-
mos. La. y. griega tan poco io no veo de que íirve:

pues que no tiene otra fuerza ni fonidoquela. i. ¡ati-

na ifalvo fi queremos ufar della en los lugares donde
podría venir en duda fi la. i. es vocal o confonante.
Como efcríviendo raya ayo yunta : fi pufieífemos. u
latina diría otra cofa mui díverfa. raía. aio. iunta. Afsi
que de veinte e tres figuras de letras quedan folas o-¡

cho
: por las cuales agora reprefentamofquarorze pro-

nunciaciones multiplicándoles los oficios en ella ma-i
ñera. La. c. tiene tres oficios : uno proprio : cuando
defpuel della fe liguen, a. o. u. como en las primeraíletras
deílas dicionef. cabra, corazón, cuero. Tiene también dos
oficios preítados : uno cuando debaxo della acoílumbra-!
mos poner una feñal que llaman cerilla : como en las cria
meras letras deílas dicionef:zarza:zebada:la cual pronunj
ciacion es propria de judios e moros de los cuales cuanto
jo píelo las recibió nueftra lenguaiporque ni los griegos ni
atinas q bien pronuncian la fienté n¡ conocé oor fuia.De
manera q pues la.c. pueila debaxo aquella feñal : muda la
4_.tancu de la pronunciacionfiano es. c. linó otra letra:

.b.ii,



tomo la tienen diftinta los judíos e moros : de los cua-

les nofotros la recebimos cuanto a la fuerza : mas no

cuanto a la figura que entredós tiene. El otro oficio

que la. c. tiene preñado es cuando defpues della pone-

mos. h. cual pronunciación fuena en las primeras le-

tras deñas diciones chapin. chico, la cual afsi es pro-

pria de nueftra lengua: que ni judíos ni moros ni grie-

gos ni latinos la conocen por íuia. nofotros efcrivi-

mosla con. ch. las cuales letras como diximos en el ca-

pitulo pallado tienen otro fon mui diverfo : del que no-'

forros le damos. La- g. tiene dos oficios uno proprio

cual fuena cuando defpues della le liguen, a. o. u

otro preñado cuando defpues della fe liguen, e. i. co-

mo en las primeras letras deftas diciones. gallo, gen-

te. girón, gota. gula, la cual cuando fuena con. e. i. afsi

es propria de nueftra lengua que ni judiof ni griegos

ni latinos la lienten : ni pueden conocer por fuia : falvo

el morifco de la cual lengua io pienfo que nofotros la

recebimos. La. h. no íirve por fi en nueftra lengua:

mas ufamos della para tal fonido cual pronunciamos

en las primeras letras deftas diciones hago hecho : la

cual letra aunque en el latin no tenga fuerza de letra:

es cierto que como nofotros la pronunciamos hirien-

do en la garganta: fe puede contar en el numero de las

letras : como los judíos e moros de los cuales nofo-

tros la recebimos cuanto io pienfo : la tienen por letra

La. i. tiene dof officios. ur.o proprio cuando ufamos

della como de vocal: como en las primeras letras def-

tas diciones ira igual, otro común con la. g. porque

cuando ufamos della como de confonante
:
ponérnosla

figuiendofe.a.o. u. e ponemos la. g. fí fe fíguen.e.i.la cual

pronunciación como diximos de la. g. es propria nueftra:e

delmorifcode donde nofotros la pudimos reccbir. La

[. tiene dos officios. uno proprio cuando la ponemos fea-



tilia : como en las primeras letras deftas diciones lado,

lana, otro ageno cuando la ponemos doblada e ¡e da-

mos tal pronunciación cual fuena en las primeras letras

deftas diciones llave, lleno, la cual boz ni judíos ni moa
ros. ni griegos, ni latinos conocen por fuia. Efcrivi-

mosla nofotros mucho contra toda razón de orthogra-

phia. porque ninguna lengua puede fufrirque dos letras

de una efpecie puedan juntaf herir la vocal, ni puede la

.1. doblada apretar tanto aquella pronunciación para que
por ella podamos reprefentar el fonido que nofotros le

damos. La. n. elfo mefmo tiene dos oficios, uno pror
prio cuando la ponemos fenzilla. cual fuena en las pri-i

meras letras defias diciones nave, nombre, otro ageno
cuando la ponemos doblada o con una tilde encima coi
mo fuena en las primeras letras deftas diciones ñudo
nublado, o en las figuientes deflasaño. feñor. ¡o cual

no podemos hazer mas
:
que loque deziamos déla. l.dor

blada. ni el titlon fobre la. 1. puede hazer lo que nofotros
queremos: falvo fi lo ponemos por letra, e entonces ha-
zemosle injuria en no la poner en orden con las otras

letras del abe. La. u. como diximos de la. i. tiene dos
oficios : uno proprio cuando fuena por fi como vocal: afsi

como en las primeras letras deftas diciones. uno. ufo
otro preftado cuando hiérela vocal: cual pronunciación
fuena en las primeras letras deftas diciones valle, ven-i

go. los gramáticos antiguos en lugar della ponian el

digama eolico que tiene femejanzadenueftra. f. eaun en
el fon no efta mucho lexos della. mas defpues que la. f.

fuccedio en lugar de la. ph. griega: tomaron preñada la
.u. e ufaron della en lugar del digama eolico. La. x.
ia diximos que fon tiene en el latín : e que no es otra cofa
fino breviatura de. es. nofotros dárnosle tal pronuncia-
ción cual fuena en las primeras letras deftas diciones
xenaoe. xabon. o en las ultimas de aquellas relox. balax,

.b.iii.



mucho contra fu naturaleza, porque eíla pronuncia-

ción como diximos es propria de la lengua araviga:

de donde parece que vino a nueftro lenguaje. Afsi

que de lo que avemos dicho fe ligue e conduje lo que
queríamos provar

:
que el caftellano tiene veinte e feis

diverfas pronunciaciones : e que de veinte e tres le-

tras que tomo preñadas del latin : no nos lirven lime

píamente fino las doze
;
para las doze pronunciacio-

nes que traxeron configo del latin : e que todas las otras

fe eferiven contra toda razón de orthographia.

Capítulo, vj. Del remedio que fe puede tener para ef-.

crivir puramente el caftellano.

Vengamos agora al remedio que fe puede

tener para eferivir las pronunciaciones: que

agora reprefenramos por ageno oficio de

letras. La. c. como diximos tiene tres oficios : e por

el contrario la. c. t. q. tienen un oficio : e fi agora repara

tieílemos ellas tres letras por aquellas tres pronuncia-’

dones: todo el negocio en aquella parte feria hecho.

Mas porque en aquello quedes como leí confemida por

todos : es cofa dura hazer novedad ¡podíamos tener ella

templanza:que la. c.valieffe por aquella boz que diximos

fer fuia propria : llamándola como fe nombran las otras

letras:porel nombre del fon que tiene.eque la.f.puefta de-

baxo aquella ferui que llaman zerilla:valieffe por otra para

reprefentar el fegundo oficio de la. c. llamándola por el

nombre de fu boz. e lo que agora fe eferive con. ch. fe ef-

criviefle con una nueva figurada cual fe llamaífe del nom-
bre de iu fuerza, e mientras que para ello no entreviene el

autoridad de vueíira a!teza:o el común confentimiento de

los q tienen poder para hazer ulo : fea la ch con una tilde

encima, porque fi
dexaifemos la. ch. fin ferial

:
yerniamos



jjn aquel error :
qué con finas mefmas letras pfonuH=

ciaríamos diverfas cofas en el caftellano e en el latín.

La. o. tiene dos oficios uno proprio e otro preñado,

elfo 'mefmo la. ¡. tiene otros dos : uno cuando es vocal:

e otro cuando es confonanre : el cual concurre cenia, g.

cuando defpues della fe figuen.e.i. Afsi que dexando la.g.

¡.en fus proprias fuerzas:con una figura que añadamos pa-

ra reprefentar lo que agora eferivimos con.g.i. cuando les

damos ageno oficio: queda hecho todo lo que bufeamos:

dándoles todavía a las letras el fon de fu pronunciación

Ella podría fer la.y. griega, fino que ella en ufo de fer íi-

empre vocal, mas fea la. j. luenga :
porque no feamos au-

tores de tanta novedad : e entonces quedara fin oficio la

y. griega. La. 1. tiene dos oficios : uno proprio quetra-

xo coniigo del latin. otro preñado cuando la pone-

mos doblada, e por no hazer mudanza fino donde mu-

cho es meneíler : dexaremosefta doblada. 11. para re-

prefentar lo que por ellas agora reprefentamos : con

dos condiciones que quitando el pie a la fegunda : las

tengamos entrambas en lugar de una: e que le ponga-

mos tal nombre cual fon le damos. La. n. tiene dos

fuerzas, una que traxo configo del latin: e otra que le

damos agena doblándola e poniendo encima ¡a tilde

mas dexando la. n. fenzilla en fu fuerza
:
para reprefen-

tar aquel fon que le queremos dar preñado : parné-,

mos una tilde encima : o haremos lo que en eíla pro-

nunciación hazen los griegos e latinos eferiviendo-

la con. gn. como quiera que la. n. con la. g. fe hagan
adulterinas e faifas : fegun eferive nigidio : varón en
fus tiempos defpues de Tulio el mas grave de todos

e mas enfeñado. La.u.tiene dos fuerzas una de vocal : e

otra de vau confortante, también tiene entre nofotrof dos

oficios : una de que ufamos ene! comienzo de las dicio-

nes. e otra de que ufamos en el medio dellas. e pues que

.b.iiii.



gqúella 3é qúe ufamos éh los comienzos Sémpre allí es

confonante : ufemos delia como de confonante. en todos

los otros lugares :
quedando la otra fiempre vocal. La

,h. entre nofotros tiene tres oficios : uno proprio que

trae configo en las didones latinas : mas non le damos

fu fuerza, como en eftas humano, humilde, donde la

efcrivimos fin caufa: pues que de ninguna cofa firve.-

Otro cuando fe ligue, u. defpues della para demoftrar

que aquella, u. no es confonante fino vocal.como en eftas

diciones huefped. huerto, huevo, lo cual ia no es me-:

nefter fí las dos fuerzas que tiene la. u. diftinguimos

por eftas dos figuras, u. v. el tercero oficio es : cuando

le damos fuerza de letra haziendola fonar. como en las

primeras letras deltas diciones hago. hijo, e entonces

ia no firve por fi falvo por otra letra : e llamarla emos

he como los judíos e moros : de los cuales recebimos

ella pronunciación. La. x. aunque en el griego e latín de

donde recebimos ella figura : vale tanto como es: porque

en nueftra lengua de ninguna cofa nos puede íervir:

quedando en fu figura con una tilde : dárnosle aquel fon

que arriba dixlmos nueftra lengua aver tomado del ara-

vigo : llamándola del nombre de fu fuerza. Afsi que fe-'

ra nueftro abe: deltas veinte e feis letras, a. b. c. £. ch

d. e. f. g. h. i. j. 1. 11. m. n. o. p. r. f. t. v. u. x.z. por las cua-:

les diftintamente podemos reprefentar las veinte e feis

pronunciaciones de que arriba avernos difputado.

Capitulo, vij. Del parentefeo e vezindad que las letra»

entre fi tienen.

Tienen entre fi las letras tanta vezindad e pa?

rentefeo : que ninguno fe deve maravillar:

como dize Quintiliano : porque las unas

paffan e fe corrompen en las otras : lo cual principaL

mente acontece por interpretación o por derivación. Por

interpretación fe corrompen unas letras en otras: como



bolvienáoáe griego en latín eñe nombre fíeos, dezimos

£cus. e de latín en romance ficus higo, mudando la. f.

en.f. e la. o. en. u. e la. f. en. h. c la. c. en.g e la. u. é. o.

Por derivación pafía una letra en otra = cuando en la

mefraa lengua una dicion fe faca de otra, como de mie-

do medrofo mudando la. ie. en. e. de rabo rapofa muda

la. b. en. p. De donde manifieftamente demoñraremoi

que no es otra cofa la lengua caftellana : fino latin cor-

rompido. Afsi que palia la.au. en. o. como en el mef-

mo latin de caupo copo, por el tavernero. e de latin en

romance como de maurus moro, de taurus toro. Cor-

rompefe tan bien la. a. en. e. como en el latin de fació fe-

cipor hazer. e de latin en romancedefaifumhecho.de

traífus trecho, de fraxinus frefno. Corrompefe la. b
en. f. o ph como de griego en latin triamfcos triumphus

por el triunfo : e de latin en romance como de feobina ef-

cofina. Corrompefe elfo mefmoen. u. vocal, como en ef

mefmo latin de faveo fautor: por favorecedor, e de la-*

tin en romance como de debitor deudor. Corrompefe en
v. confiscante como de bibo bevo. de debeo devo. Paf-

fa la. c. en. g. como de latin en romance, de dico digo,

de fació hago. Corrompefe en.z. como de latin en roman-
ce de recens reziente. de racemus razimo. La. d. cor-

rompefe en. 1. como en el latin de fedeo felá por la filla.e

de latin en romanee como de cauda cola, de odor olor.

Corrompefe en. t. como de duro turo, de coriandrum cu-
lantro. La. e. corrompefe en. i. como de peto pido, de
metior mido. Corrompefe en. ie. como de metuf miedo
de caecus ciego. La. f. corrompefe en. h. como nofo-
tros la pronunciamos dándole fuerza de letra, como de
filius hijo, de lames hambre, corrompefe en. v. confonan-
te. como de rafanus ravano. de cofinus cuevano. cor-
rómpele en. b. Como de griego en latin de amfo ambo
por ambos, e de latin en romance de ttifolium treboL



'de fremo Bramo. La. g. corrompefe en.c. como dé

gades calez. de gammarus camarón. La. gn. paf-

fan en aquel fon que nofotros efcrivimos con dobla-}

da. o con. ñ. tilde, como de fignum feña. de lignum;

lena. La. h. como no tiene en el latin fino tuerza de

efpiritu e foplo : no fe corrompe en alguna letra de la-¡

tin en romance. La. i. corrompefe en. e. como de pica'

pega, de bibo bevo. corrompefe en. le. como de rigo ríen

go. de frico friego, e por el contrario ¡a. ie. en. e. como
de viento ventana. Corrompefe en. i. confonante. como
de iefus jefus. e por el contrarióla, i. confonante en. ¡.

vocal, como de jugum iugo. La. I. doblada o con la

c. f.p. delante de fi. o con la. e. i. defpues de fi corrompe-

fe en aquella boz : la cual dezlamos que fe efcrive en el'

caftellano con doblada. 1. como de villa villa.de clavis lla-

ve, de flamma llama. de planus llano, de talea talla, de

milla milla. La. m. paila en r.ueftra lengua tomando con-

íigo. b. como de lumen lumbre, de eftamen eftambre. e

por el contrario la. m. echa de fi la. b. como de plumbum
plomo.de lambo lamo.e en el mefmo caftellano de eftam-

bre eftamcña. de ombre omezillo. La. n. doblada paf-:

fa en aquella boz que disimos que fe avia de efcrivir con
gn. comodeannus año. de pannus paño. La. o. corrom-i

pefe en. u. como de locus lugar.de coagulum cuajo, cora

xompefe effo mefmo en. ue. diphthongo como de porta

puerta de torqueo tuerzo, e por el contrarióla, ue.en. o
como de puerta portero, de tuerzo torcedura. La. p
corrompefe en. b. como de lupus lobo, de fapor fabor,

corrompefe también en. u. vocal, como de rapidus raudo,

de captivus cautivo. La. q. por fer como diximos la

mefma letra q la. c. corrompefe como ella en. z.ccmo de

laqueus lazo.de coquo cuezo.corrompefe tambié en.g.co-

rno de aquila aguila. de aqua agua. El afperidad de 1

f. pifia en la blandura de la. 1. como los latinos queda



remo ermano de romulo hizieron lémures por las a-

nimas de los muertos que andan entre nofotros. e de la-

tín en romance de pratica platica, e en el mifir.o caíle-

llano:por!oque los antiguos dezian branca tabramoíotros

agora dezimos blanca tabla. La. s. corrompefe er¡. c.

como nofotros la pronunciamos cuando fe liguen, e. i.

como de fetaceum cedazo de fucus zumo. Corrompefe

en nueítra. x. como de fapo xabon. de íepia xibia. La. r.

corrompefe en. d. como de mutus mudo, delutumlodo
La. u. vocal palia en. ue fueltas. como de nurus nue-

ra de muría falmuera. e por el contrario la. ue. buelvefe

en o. como de nuevo nuvedad. e de falmuera falmore-;

jo. Corrompefe muchas vezes en. o. como de curro cor-

ro. de lupus lobo, de lucrum logro. Corrompefe la. v.

confonante en. b. como de volo buelo. de vivo bivo. cora
rómpele elfo mefmo en. u. vocal, como de civitas ciudad,
por lo cual nueftros maiores efcrivlan cibdad. e en el mef-
mo caflellano de levadura leudar: como los latinos hi-

zieron de caveo cautela, de avis auceps por el cazador de
aves, e por el contrario, de juanes ¡vanes. La. x. por
fer como diximos breviatura de. es. palTa en. z. como
entrambas ellas, e afsi de lux dezimos luz. de pax paz.e
efto aballa para poner en camino a los que fe quiere exer-
citar en las letras, e conocer como tienen vezindad unas
con otras. Capitulo, viij. De la orden

de las vocales cuando fe cogen en diphthongo.
Halla aquí avernos difputado délas figurase

fuerza q tienen las letras en nueílra lengua:
íiguefe agora de la orden q tienen entre li.no

como dizefát ifidro delaordendelabc.q la.a.es primera,
la.b.legunda.l a. c.tercera, porqdeíla orden no tiene q ha-
zer el gramatico:antes como dize quintiliano daña a los q
comienzan aprender las letras:q fa'ben el a b c.por memo-
ria e no conocen las letras por fus figuras e fuerzas : mas



'diremos de las letras en que manera fe ordenan e cogen

en una filaba. Lo cual demoflraremos primeramete

en las vocales: cuando fe animan e cuajan entre íi por

diphthongo. Diphthongo llaman los griegos cuando

en una filaba fe arrebatan dos vocales, e llamaífe afsi

porque como quiera que fea una filaba : haze en ella dos

heridas. 1 aunque fegun Quintiliano nunca en una fila-

ba fe pueden cuajar mas de dos vocales : en nueftra len-

gua ai algunas didones en que fe pueden coger tres voca-

les en cinco maneraf.enla primera.iai.como diziendo aiais

vaiais. efpaciais. La fegur.da iei como diziendo. enfuzi

eis. defmaieis. aliviéis. La tercera iue. como diziendo

poiuelo. arroiuelo. hoiuelo. La cuarta uai. como dizi-

endo. guai. aguitar. La quinta uei. como diziendo buei

bueitre. Afsi que fera proprio de nueftra lengua: lo cual

otra ninguna tiene
:
que en una filaba fe pueden cuajar

tres vocales. Tienen los griegos ocho diphthongos de

dos vocales, los latinos feis. tres griegos e tres latir

nos. nueftra lengua tiene doze compueftos de dos vo-

cales. e cinco de tres como parece en aquellas dicio-

nes que arriba pufimos. Lo cual en efta manera fe

puede provar. cinco vocales tiene el caftellano. a. e. i.

o. u. de las cuales.a. e. o. en ninguna manera fe pue-

den cuajar entre fi ni coger en una herida. Afsi que

no fera diphthongo entre, ae. ea. ao. oa. eo. oe. como en

eftas diciones. faeta. leal. nao. loar, rodeo, poeta. -

La. e. i. puedenfe coger en una filaba entre fi e

con las otras tres. Afsi que puede íer diphthongo

entre, ai. au. e¡. eu. ia. ¡e. io. iu. o¡. ua. ue. u¡.

La. u. con la. o. mui pocas vezes fe puede aiun-

tar por diphthongo. e con diphthongo nunca. Afsi

que como cinco vocales no pueden aiuntarfe entre fi

mas de en veinte maneras : e en las ocho deilas en nin-

guna manera fe pueda cuajar diphthongo : queda pro-



vado lo que diximos que los diphthongcs en el cafteila-

no fon doze. lo cual mas diftintamente fe puede dedu-

ziren efta manera. Cogefe ¡a .a. con la. i. como en ef-

tas diciones gaita baile : e puedefe defatar como en ef-

tas. vaina, caída. Cogefe con la .u. como en eftas dici-

onefeaufa caudal, puedefe defatar como en eftas laúd a-

taud. La .e. cogefe con la. i. como en eftas diciones leí

pleito, puedefe defatar como en eftas. reir. leifte. coge-,

fe con la. u. como en eftas diciones deudor, reuma, pue-

defe defatar como en eftas. leudar, reuntar. La. i. co-

gefe con la. a. como en eftas diciones jufticia malicia,

puedefe defatar como en eftas faia. día. cogefe con Ia.e

como en eftas diciones miedo, viento, puedefe defa-

tar como en eftas : fiel. riel, cogefe con la. o. como en efi

tas diciones dios precio, puedefe defatar como en ef-

tas. rio. mió. Cogefe con la. u. como en eftas diciones
biuda ciudad, puedefe defatar como en eftas. viuela pi-

tilla. La. o. cogefe con la. i. como en eftas diciones»
foi. doi. puedefe defatar como en eftas. oido. roído.
La. u. cogefe con la. a. como en eftas diciones. agua;
cuanto, puedefe defatar como en eftas. rúa. púa. coge-
fe con Ia.e. como en eftas diciones cuerpo muerto, pue-
defe defatar mui pocas vezef. Cogefe con la. i. como
en eftas diciones cuidado cuita, puedefe defatar como
en eftas. huida, luis. Capitulo noveno
Pe la orden de las confonantes entre fi.

En el capitulo paífado diximos de la orden que
las vocales tienen entre fi : figuefe agora de
la orden de las confonantes : cofa muí ne-í

ceíí.iria afsi para los que eferiven : como para los que
enfeñan a leer : e para los que quieren leer las cifras.

1 ara los eferivanos
: porque cuando an de cortar

alguna palabra en fin del renglón : no faben cuales de
las letras dexaran en el : o cuales llevaran a la linea ü-



guíente. Hn el cual error por no caer áugufto cefar : lc-

gun que cuenta fuetonio Tranquilo en fu vida : acof-

tumbrava acabar íiempre las diciones en fin del renglón:

no curando de emparejar el efcritura por el lado de la

mano derecha como aun agora lo hazen los judíos e

moros. Para los que enfeñan a leer porque cuan-

do vienen dos o mas confonanres entre las vocales:

no fahen deletreando cuales dellas arrimaran a la vo-

cal que precede : ni cuales a la figúrente. Puede eíTo

melmo aprovechar efta coníideracion
:
para los que leen

las cifras : arte no menos fotil que nuevamente halla-

da en nueftros dias por maeftre martin de toledo va-

ron en todo linage de íetraf mui enfenado. el cual íi

fuera en los tiempos de julio cefar : c oviera publicado ef*

ta fu invención : mucho pudiera aprovechar a la repu.»

blica romana : e eftorvar los penfamientos de aquel.

Porque como dize fuetonio acoftumbrava cefar pa-

ra comunicar los fecretos con fus amigos efcrivir lo

que quería tomando la. e. por. a. e la. f. por. b. e la g.

por. c. e afsi por orden las otras letras baila venir a la

.d. la cual ponia por. z. Afsi que pueftos eílos princi-

pios de la orden de las confonantes : lo que queda io

lo dexo e remiro a la obra que defte negocio dexo eferipta

Para introducion de lo cual tales reglas daremos.

Primeramente : que íi en alguna dicion caire una
confonante entre dos. vocales: íiempre ia arrimaremos

a la vocal fíguiente : falvo íi aquella dicion es compuefta:

porque entonces daremos la confonante a la vocal cu-

ia era antes de la compoíicion. Como efta palabra ene-

migo : es compuefta de en e amigo : es cierto que la. n.

pertenece a la vocal primera : e fe delata de la íiguiente

e ais í la tenemos de efcrivir. deletrear, e pronunciar.

En el Iatin tres confonantes pueden filabicarfe con una vo-

cal antes della : e otras tres defpues deila como en eftas



cüeíories ferobf. por el Hoio. ftfrps.por la planta. Mas

li tres preceden : no fe pueden íeguir mas de dof : e por

el contrario li tres fe liguen : no pueden preceder mas de

otras dos. En el caftellano nunca pueden eftar antes de

U vocal mas de dos confonantes : e una deípues della.

e por coníiguiente nunca mas de tres entre dos voca-

les. 1 en tanto grado rebufa nueftra lengua íilabicar

muchas confonantes con una vocal
:
que cuando bol-

vemos de latín en romance las diciones que comien-

zan en tres confonantes : e algunas vezes las que tie-

nen dos: anteponemos, e. por aliviar de una confonan-

tc la vocal que fe ligue, como en eftas diciones fcribo

efcrivo. ftratum eftrado. fmaragdus efmeralda. En
dos confonantes ninguna dicion acaba:falvo li pronuncia-

mos como algunos efcriven fegund.por fegun. e cient por

ciento grand por grande. Afsi que diremos agora como
fe ordenan entre li dos o mas confonantes. La. b. ante

la.c. en ninguna manera fe lufre, ante la. d. ponefe en

algunas diciones peregrinas, como bdelium que es

cierto árbol e genero de goma, abdera que es ciudad

de tracia. ante la. r, puedefe aiuntar : como en eftas di-

ciones blanco, brazo, ante las otras confonantes no fe

puede foirir. La. c.puedele juntar con la. 1. r. como en ef-

tas diciones claro, creo, e en las palabras peregrinas

con la. m. n. t. como en.piracmon nombre proprio:aracne

por el araña:cteíiphon nombre proprio: con las otras con-

fonantes nunca fe puede íilabicar.La d.puedefe poner de-

lante la.r.e en las diciones peregrinas con la.l. m. n. como
en eftas diciones drago : abodlas nombre de un rio:adme-
to nombre proprio : cidnus nombre de un rio : con las

otras letras no fe puede juntar. La. f. ponefe delan-
te la 1. r. como en eftas diciones flaco, franco, mas no
fe pu de foirir con ninguna .de las otras confonantes
La. g. puedefe poner delante la. 1. r.’c en las diejoneí latí-.



ñas delante la. rn. n. Como en eftas gloria, gracia, áo.

men. por muchedumbre, agnofco. por reconocer, con
las otras confonantes no fe puede futrir. La. i. nun-
ca fe pone delante de otra confonante : antes ella fe púa

ede feguir a las otras. La. m. nunca fe puede ponez
delante de otra confonante : falvo delante la. n. en las

diclones peregrinas, como mna. por cierta moneda,
amnis por el rio. La. n. nunca fe pone delante otra

confonante : mas ella fe ligue a algunas dellas. La
p. puedefe poner delante la.l. r. e en las diciones pere;

grlnas delante la. n. s. t. como en eftas diciones. pla-í

za. prado, pneuma por efpiritu. pfalmus por canto;

ptolemeus nombre proprio. La. q. delante ningue

na confonante fe puede poner, porque íiempre deípu-i

es della fe ligue, u. en el latín floxa. en el caftellano;

vocal quando fe íigue.a. muerta quando fe liguen, e. i.

La. r. delante de ninguna confonante fe pone antes

ella fe ligue a algunas dellas. La. f. en el caftellano

en ninguna dicion fe puede poner en el comienzo con
otra confonante en medio puedefe juntar con b. c. I.m,

p. q. t. La. t. en el caftellano nunca fe pone lino delan;

te la. r. en las diciones peregrinas puedefe poner delan-

te la. I.m. n. como en eftas dicionef trabajo, tlepolemq

por vn hijo de ercules. tmolo por un monte de cicllia;

etna. por mongibel monte de íicilia. La. v. confonanr

te no fe puede poner en el latín delante otra confonan;
te ni en el caftellano. falvo ante la. r. en un folo verbo a-i

vre. avras. avrla. avrias. lo cual haze nueftra legua con
mucha gana de hazer cortamiento en aquellos tlem-j

pos como lo diremos mas largamente abaxo en fu lu;

gar. La. x. i. z. delante ninguna confonante fe pue-í

den poner en el griego e latín: aunque en el caftellano de-

zimos lazrado por lazerado. Capitulo x. en que pon?
reglas generales del orthographia del caftellano.



De lo que halla aquí avernos difputado de la

fuerza e orden délas letras: podemos inferir

la primera regla del orthographia caftella-

ñá: que afsi tenemos de efcrivircomo pronunciamos: e

pronunciar como efcrivimos. e que hafta que entrevenga

el autoridad de vra. alteza : o el confentimiento de aque-

llos que pueden hazer ufo: efcrivamos aquellas pronncia-

ciones
:
para las cuales no tenemos figuras de letras : en

la manera que diximos en el capitulo fexto prefuponien-

do que adulteramos la fuerza dellas. La fegunda re-

gla fea
:
que aunque la lengua griega e latina puedan

doblar las confonantes en medio de la dicion : la lengua

cafleilana no dobla fino la.r. e la. f. porque todas las otras

confonantes pronuncian fenzillas. eftas dos alas vezes

fenzillas alas vezes dobladas, fenzillas como coro. cofa,

dobladas como corro. cofTo. De aqui fe convence el error

de los que efcriven en caftellano. illuílre. filiaba, con
doblada. 1. porque afsi fe efcriven eftas diciones en el

latin. ni eftorva lo que diximos en el capitulo fexto:

que podíamos ufar de doblada. 1. en algunaf diciones

como en eftas villa filia, porque ¡a aquella. 1. doblada no
vale por.l. fino por otra letra de las que faltan en nuef-,

tra lengua. La tercera regla fea que ninguna dicion ni fi-

laba acabando la filaba precedente en confonante puede
comenzaren dos letras de un el'pecie e menos acabar en
ellas, de donde fe convence el error de los que efcriven

con doblada. r. rrei en el comienzo, e en el medio onrra.e

en el fin déla dicion mili, con doblada.l. I fi dizes q por
que en aquellas diciones e otras femejantes íuena mucho
la.r. por effo fe deve doblar : fi queremos efcrivir co-
mo pronunciamos. A efto dezimos: que proprio es de las

confonantes íonar mas en el comienzo de las filabas: q en
otro lugar : mas por efta caufa no fe an de doblar : no
mas que fi quifieffes efcrivir ífabio e conífejo con doblada

.c.i.



s. porque en aquellos lugares íuéHi mucho la.s. Ea
cuarta regla fea que ia.n. nunca .puede ponerfe delaai

te !a. m. b. p. antes en los tales lugares : fiempre ave-

mos de poner, ni. en lugar de. n. como en ellas. dicio-

nes om'bre. enmudecer. emperador. Lo cual aconte-,

ce
: porque donde fe forma la.n. que es hiriendo el pi-

co de la lengua en la parte delantera del paladar: hada
donde fe forman aquellas tres letras: ai tanta diftan-

cia. que fue forzado paífarla en. m. cuando alguna dep-

ilas fe ligue por eflar tan cerca dellas en la pronuncia-

ción. lo cual fiempre guardaron los griegos e latinos

e nofotros avernos de guardar: II queremos efcrivir

como pronunciamos
:
porque en aquel lugar no pue-

de foliarla, n. La quinta regla fea que la. p. nun-

ca puede eftar entre, m.n. como algunof de los malos

gramáticos efcrivian fompnus porelfueño. e contemp-
no por menofpreciar. con.p. ante. n. e en nuefira len-

gua algunos figaiendo el autoridad de las efcripturas

antiguas efcriven dapño. folempnidad con. p. delante

la. n. La fexta regla fea que la. g. no puede eflar de-i

lante. n. falvo fi le damos aquel Ton que damos agora

a la. n. con la tilde : en lo cual pecan los que efcriven fig-¡

no. dignidad, benigno, con. g. delante la. n. puesquq
en aquellas diciones no fuenan con fus fuerzas.

Libro fegundo en que trata de la profodia e filaba,

gapitulo primero de los acídenles de la filaba.

Defpuesque en el libro pifiado difputa'4

mosdelaletra e como fe avia de efcri-:

vir en el caftellano cada una de las par-

tes Je la oración : fegun la orden que pu->

fimos en el comienzo delta obra: figuefe agora de la fir

laba : la cual como dixlmos refpondea la fegunda parte

de la gramática que los griegos llaman profodia. Silaba



isüri alistamiento de letras :
que fe pueden Coger en

una herida de la hoz e debaxo de un acento. ' Digo
aiuntamiento de letras :

porque cuando las vocales

fuenan por fi : fin le mezclar con las confoaanres pro-

piamente no fon filabas. Tiene ia filaba tres ' ac-

cidentes. numero de letras, longura en tiempo, alta-í

ra e baxura en accer.to. Afsi que puede tener la fi-

laba impropriamente afsi ¡¡amada una fola letra fi es

vocal : como. a. puede tener dos como. ra. puede tener

tres como tra. puede tener cuatro como tras, puede te-

ner cinco fi dos vocales fe cogen en diphthongo : como
en la primera filaba de treinta, de manera que una filaba

no puede tener mas de tres confonantes : dos antes de
la vocal : e una defpues detla. El latín puede fufrir en
una filaba cinco confonantes con una vocal :e por confí-
guiente feis letraf en una herida :como lodiximosen la

orden de las letras. Tiene elfo mefmo la filaba longu-
ra de tiempo

:
porque unas fon cortas : e otras luengas:

lo cual fiemen la lengua griega e latina, e llaman filabas

cortas e breves a las que gallan un tiempo en fu pro.
nunciacion. luengas a las que gallan dos tiempos, como
diziendo corpora. la primera filaba es luenga, las dos fi-

guientes breves. afsi que tanto tiempo fe galla en pro-:
nunciar la primera filaba : como las dos figuientes : mas
el caftellano no puede fentirefta diferencia : ni ios que
componen verfos pueden difiinguir las filabas hien-í
gas de las breves : no mas que la fíntian los que com-
pufieron algunas obras en verfo latino en los ligios
pallados : halla que agora no fe porque providencia
divina comienza elle negocio a fe defpertar. I no
defefpero que otro tanto fe haga en nueftra lengua:
jl elle mi trabajo fuere favorecido de los ombres de
nueftra nación. I aun no parara aqui nueílro
cuidado

: halla que demoftremos ello mefmo en la

.c.ii.



lengua ebraica. Porque como efcriven Orígenes

Eufebio. e Ieronimo : e de los mefaios judíos flavío

Iofefo :
gran parte de la fagrada cfcriptura efta com-

puerta en verfos por numero pelo e medida de filabas

luengas e breves. Lo cual ninguno de cuantos judíos oí

biven : fíente ni conoce : fino cuanto veen muchos luga-

res de la biblia efcriptos en orden de verfo. Tiene tan

bien la filaba altura e baxura
:
porque de las filabas u-

nas fe pronuncian altaf: e otras baxas, lo cual efta en ra

zon del acento ; de que avernos de tratar en el capitulo

figuiente. Capitulo, ij.

De los acentos que tiene la lengua caftellana.

Profodia en griego Tacando palabra de pa-

labra :
quiere dezir en latin acento : en cafte-

llanoquafi canto. Porque como dize Boe-

cio en la mufica : el que habla que es oficio ptoprio del

ombre : e el que reza verfos que llamamos poeta : e el

que canta que dizimos mufico : todos cantan en fu ma-

nera. Canta el poeta no como el que habla: ni menos

como el que canta : mas en una media manera, e afsi d¡xo

Virgilio en el principio de fu eneida. Canto las armas

e el varón, e nueftro juan de mena. Tus cafos falaces

fortuna cantamos, e en otro lugar. Canta tu crifiiana

muía, e afsi el que habla: porque alza unas filabas: e

abaxa otras: en alguna manera canta. Afsi que ai en el

caftellano dos acentos limpies: uno por el cual la filaba fe

alza
:
que llamamos agudo, otro por el cual la filaba fe

abaxa: que llamamos grave, como en efta didon feñor. la

primera filaba es grave, e la fegunda aguda, e por confi-

guiente la primera fe pronuncia por acento grave, e la fe-

gunda por acento agudo. Otros tres acentos tiene

nueftra lengua compueftos folamente en los diphthon-

gos. El primero de agudo e grave que podemos

llamar de flexo. Como en la primera filaba de cáufa.



El fegundo de grave e agudo : que podemos llamar

flexo. como en la primera filaba de viento. El tercero

de grave agudo e grave
:
que podemos liamar circun-

flexo. como en efta dicion de un3 filaba buei. Afsi que fea

la primera regla del acento fimple
:
que cualquiera pala-

bra no folamente en nueftra lengua mas en cualquiera

otra que fea: tiene una filaba alta
:

que fe enfenorea fo.

bre las otras : la cual pronunciamos por acento agudo : e

que todas las otras fe pronuncian por acento grave. De
manera que fi tiene una filaba : aquella fera aguda, fi dos

o mas: la una dellas como en ellas diciones fal. fabér.

fabidór. las ultimas filabas tienen acento agudo : e to-:

das las otras acento grave. La fegunda regla fea que
todas las palabras de nueftra lengua comunmente tie-

nen el acento agudo en la penúltima filaba, e en las

diciones barbaras o cortadas del latín en la ultima fila-

ba muchas vezes : e mui pocas en la tercerra : contando
defde el fin. e en tanto grado rehufa nueftra lengua el a-

cento en efte lugar: que muchas vezes nueftros poetas pi-
fando las palabras griegas e latinas al caftellano: mu-
dan el acento agudo en la penultima:teniendolo en la que
efta antes de aquella. Como juan de mena. Ala biu-

da penelópe. I al hijo de liriópe. I en otro lugar Con
toda la otra mundana machina. La tercera regla es de
Quintiliano

: que cuando alguna diclon tuviere el ac en-
to indiferente a grave e agudo: avernos de determinar ei-

rá confufion e caufa de error
:
poniendo encima de la fila-

ba que a de tener el acento agudo un refgnito que el lla-

ma apice:el cual fuba de la mano finieftra a la dieftra: cual
lo vemos feñalado en los libros antiguamente efcrip-

tos. Como diziendo amo. efta palabra es indiferente
a ¡o. ámo. e alguno amó. Efta ambiguidad e confufi-
on de tiempos e perfonas áfe de diftinguir por aquella
feñal poniéndola fobre la primera filaba de ámo cuan-



'do es de la primera perfona delprefente de! indicativo;

oen la ultima íilaba : cuando es de la tercera perfona del
tiempo paíTado acabado del mefmo indicativo. La cu-
arta regia es

:
que íi el acento efta en filaba compuefta de

dos vocales por diphthongo : e la final es. i. u. la prime-
ra dellas es aguda e la fegunda grave : e por configúren-
te tiene acento deflexo : como en eftas diciones gaita,

veinte, oí. mui. caufa. deudo, biuda. las primeras vo-
cales del diphthongo fon agudas : e las figuientes gra-
ves. La quinta regla es

:
que íi el acento ella en filaba

compuefta de dos vocales por diphthongo ; e la final

es. a. e. o. la primera dellas es grave e ia fegunda agu-

da : e por coníiguiente tiene acento infiexo. como en ef-

tas diciones. codicia, codicié, codició, cuando, fuerte

las primeras del diphthungo fon graves e las fegundas
fon agudas. La fexta regla es; que cuando el acento efta

en filaba compuefta de tres vocales; íi la de medio es. a.

e. la primera e ultima fon gravef: e la de medio aguda
e por coníiguiente tiene acento circunflexo. como en
eftas diciones. defmaiáis. enfriáis. deímaicis. enfriéis

guái. aguaitar, buéi. buéitre. Mas fi la final ef. e. agu-
zafe aquella : e quedan las dos vocales primeras graves ; e
por coníiguiente en toda ¡a íilaba acento circunríexo. co-
mo en eftas diciones. poiuélo. arroiuélo.

Capitulo, iij. En que pone reglas particulares del
acento del verbo.

Los verbos demas de una filaba en cual-

quier conjugación, modo, tiempo, numero
e perfona.tienen el acento agudo en la pen-

última íilaba. como amo. amas, leo- lees. oio. oies. fa-

cafe la primera e tercera perfona del Angular del paífa-

do acabado del indicativo: porque paífan el acento agudo
a la filaba final, como diziendo. io amé. alguno amó.
Salvo los verbos que formaron eñe tiempo fin proporción



*Tg*ma ¿orno diremos en el capitulo fexto del quinto IU

bro. Como de andar, ¡o anduve, alguno anduvo, de
traer, tráxe. alguno tráxo. de dezir. dixe. alguno dixo.

Sacante tan bien la fegunda perfona del plural del preu

fente del meímo indicativo e del imperativo e del fu-

turo del optativo e del prefente del íubiuníiivo e del

prefente del infinitivo cuando reciben cortamiento, co-

mo diziendo vos amáis, vos amad, o amá. vof améis

amar. Sacante elfo meftno la primera e fegunda per-

fona del plural del paliado no acabado dei indicativo:

e del prefente e paliado del optativo e del pallado no
acabado e del paliado mas que acabado e futuro del

fubjunctivo
:
porque palian el acento agudo a la ante-

penúltima. como diziendo nos amávamos. vos amá-
vades. nos amafiemos, vos amáíledes. nos amára-
mos. vos amárades. nos amaríamos, vos amariades
nos amáremos, vos amárcdes. Pero cuando en ef-

te lugar hazemos cortamiento
:
queda el acento en la pen-

última. como diziendo cuando vos amardes por amáre-
des. Capitulo, iiij. en que pone reglas
particulares de las otras partes de la oración.

Como diximos arriba
: proprioes delalen-’

gua caftellana tener el acento agudo en la

penúltima fiiaba : o en la ultima cuando las

diciones fon barbaras o cortadas del latín :e en la an-
te penúltima mui pocas vezef : e aun comunmente en
las diciones que traen configo en aquel lugar el acen-
to del latín. Mas porque ella regla general dtlfiea
fer limitada por excepción

:
pernemos aquí algunas re-

glas particulares.

Las diciones de mas de una filaba que acaban en.a. tienen
el acento agudo en la penúltima como tierra cafa. íacan-
fe algunas dicioncf peregrinas que tienen el acento en la
ultima como alcalá, alca, a. aiá. cabala, e de las nueílras

.c.iiíi.



quizá, acá. allá, acullá. Muchas tienen el acento es
la ante penúltima como ellas. pérdida, uéfpeda. bóve-
da. búfqueda. mérida. agreda, úbeda. águeda. pértH
ga. almáciga, albóndiga, luziérnaga. málaga, coree-;

ga. águila, citóla, cédula, brúxula. carátula, závila. á-:

vila. gárgola, tórtola, péñola, opéndola, oropéndola

albórbola, lágrima, cártama, xáquima. ánima, fávana

árguena. almádana, almojávana. cártama, lámpara,

píldora, cólera, pólvora, cántara, úlcera, cámara, alcana

dara. alcántara, vífpera. mandrágora. apóftata. carca-

va. xátiva. altereza. En. d. tienen el acento agudo es

la ultima filaba como virtud, bondad, enemiflad. Sa-

canfe. uefped. e cefped. los cuales tienen el acento agu-

do en la penúltima en el plural : de los cuales queda el

acento agudo ademado en la miíma filaba, e dezimos

uéfpedes. céfpedes.

En. e. tienen el acento agudo en la penúltima como li-:

náje, toque. Sacanfe alquilé, rabé : que tienen acen-:

to agudo en la ultima, e en la ante penúltima aquellos

ánade, xénabe. adireme

En. ¡.tienen el acento agudo en la ultima filaba como bor-

zegaí. maravedí, aljonjolí. E los que acaban en dlph-í

thongo liguen las reglas que arriba dimos de las dido-;

nes diphthongadas. como leí. reí. bueí.

En. 1. tienen el acento agudo en la ultima filaba, como
anima!, fiel, candil, alcohol, azul. Sacanfe algunos

que lo tienen en la penúltima, como ellos, marmol
árbol, eftiercol. maftel. dátil, ángel. Los cuales en el

plural guardan el acento en aquella mefma filaba. E
afsi dezimos, marmoles, arboles, eftiercoles. maíteles.

dátiles, angeles.

En. n. tienen el acento agudo en ¡a ultima filaba. Como
truhá. rehé. ruin. leó. atú. Sacanfe virgen origen e orden

que tienen el acento agudo en la penúltimas guárdalo en



aquel mefmo lugar eñ el plural, e afsi dezimos orígenes

vírgenes, ordenes.

Enl o. tienen el acento agudo en la penúltima como li-

bro. cielo, bueno. Sacanfe algunof que lo tienen en

la ante penúltima, como filófofo. lógico, gramático,

médico, aríénico. párpado, pórfido, úmido. hígado,

abrigo, canónigo, targago. muérdago, galápago, ef-

párrago. relámpago, piélago, arávigo. morciélago.

idrópigo. alhódigo. búfalo, cernícalo, título, féptimo

décimo, último, legítjmo. préflarr.o. álamo, geróni-

mo. távano. rivano. uérfano. órgano, orégano, zán-

gano. témpano, cópano. burdégano, peruétano, gál-

bano. término, almuédano, búzano. cántaro, miéípe-

ro. bárbaro, áfpero. páxaro. género, álvaro. lázaro, abi-

to. gómito.

En. r. tienen el acento agudo en la ultima filaba, como
azar, muger. amor. Sacanfe algunos que la tienen en la

penúltima, como acíbar, aljófar, atincar, azúcar, azó-

far. albeitar. anfar. tibar. alcazar. alfamar. cefar. e re-

tienen en el plural el acento en aquella mefma filaba, co-
mo dizíendo. anfares. alcázares, alfamares. cefares.

En. f. tienen el acento agudo en la ultima filaba, como di.

ziendo compás, pavés, anis. Sacanfe ércuies. miércoles,

que lo tienen en la ante penúltima.

En. x. todos tienen el acento agudo en la ultima filaba,

como borrax.balax. reiox.

En. z. tienen el acento agudo en la ultima filaba, como
rapaz, xerez. perdiz, badajoz. andaluz. Sacanfe algunos
que lo tienen en la penúltima como, alférez, cáliz, men-
dez. d.az. martinez. fernandez. gomcz. calez. tunez. I

dedos los que tienen plural retienen e¡ acento en la mef-
ma filaba, e afsi dezimos alferezes. cálices.

En b. c. {. g. h. m. p. t.u. ninguna palabra caftellana aca-
ba. e todas las que recibe fon barbaras e . tienen el acento



en !a ultima filaba, cómo jacób. melchifedéc. joíeph. mar
góg. abrahám. ardit. ervatú.

Capitulo, v. de ios pies que miden los verfos.

Porque todo aquello que dezimos o eña ata-

do debaxo de ciertas leies: lo cual llamamos

verfo : o efta fuelto dellas: lo cual lamamos
profa : veamos agora: que es aquello que mide el verfo: e

lo tiene dentro de ciertos fines : no dexandolo vagar por

inciertas maneras. Para maior conocimiento de lo cual

avernos aquí de prefuponer aquello de ariíloteles
:
que

en cada un genero de cofas ai una que mide todas las

otras : e es la menor en aquel genero. Afsi como en
los números es la unidad

:
por la cual fe miden todas

las cofas que fe cuentan, porque no es otra cofa ciento: fi-

no cien unidades. I afsi en la mufica lo que mide la diftan-:

cía de las bozes es tono o diefis. lo que mide las cantidad

des continuas es o pie. o vara.o paffada. I por confíguien-3

te ios que quifieron medir aquello que con mucha dili-

gencia componían e razonavan : hizieronio pornna me-:

dida la cual por femejanza llamaron pie:el cual es lo me-i

ñor que puede medir el verfo e ¡a profa. I no fe efpante

ninguno porque dixequeia profa tiene fumedida:porque

es cierto que la tiene:e aun por aventura mui mas eítrecha

que la del verfo:fegun que eferiven tulioeQuintilianoen

los libros en que dieron preceptos de la retorica. Mas de

los números e medida de la profa diremos en otro lugar:

agora digamos de los pies de los verfos : no como los

toman nueftros poetas
:
que llaman pies a los que avi-,

an de llamar verfos : mas por aquello que los mide:

los cuales fon unos afsientos o caídas que haze el ver-i

fo en ciertos lugares. I afsi como la filaba fe compo-;

ne de letras : afsi el pie fe compone de filabas. Mas por-

que la lengua griega e latina tienen diverfidad de filabaf

luengas o breves : multiplicanfe en ellas los pies eq



manera. Si el pie es de dos filabas : ó en-
trambas fon luengas, o entrambas fon breves. O
la primera luenga e la fegunda breve, o la primera
breve e la fegunda luenga, e afsi por todos fon cuatro

pies de dos filabas, fpondeo. pirricbeo. trochéo. iambo
Si el pie tiene tres filabas o todas tres fon luengas e

llamafle moloífo. o todas tres fon breves e llamafe tri-

braco. o las dos primeras luengas e la tercera breve,

e llamaífe antibacfiio. o la primera luenga e las dos fí-í

guientes breves, e llamafe dáctilo, o las dos primeras

breves e la tercera luenga e llamafe anapefto. o la pri-¡

mera breve e las dos figuientes luengaf. e llamafe an-¡

tipafto. o la primera e ultima breves e la de medio luenga

e llamafe anfíbraco, o la primera e ultima luengas e la

de medio breve, e llamafe anfimacro. e afsi fon por to-

dos ocho pies de tres filabas. I por ella razón fe mul-
tiplican los pies de cuatro filabas: que fuben a diez e

feis. Mas porque nueílra lengua no diftingue las

filabas luengas de las breves : e todos los géneros de
los verfos regulares fe reduzen a dos medidaf: la una
de dos filabas : la otra de tres: ofemos poner nombre
a la primera efpondeo

:
que es de dos filabas luengas:

a la fegunda dáctilo que tiene tres filabas la primera

luenga e las dos feguientes breves : porque en nuef-

tra lengua la medida de dos filabas e de tres : tienen

inucha femejanza con ellos. Ponen muchaf vezes

los poetas una filaba demafíada defpues de los pies

enteros: la cual llaman medio pie o cefura: que quiere

dezir cortadura : mas nueftros poetas nunca ufan della

fino en los comienzos de los verfos donde ponen fuera

de cuento aquel medio pie : como mas largamente dire-,

mos abaxo.

Capitulo fexto. De los confonantes e cual e que cofa

es confonante en la copla.



Los que compufieron verfos en ebraico griea
goe latín: hizieronlos por medida de fila-

bas luengas e breves. Mas defpues que coa
todas las buenas artes fe perdió la gramática :e no Tupie-
ron diftinguir entre filabas luengas e breves: defataron.
fe de aquella lei e pufieronfe en otra necefsidad decer.
rar cierto numero de filabas debaxo de confonantes. Ta-
les fueron los que defpues de aquellos fantos varones
que echaron los cimientos de nueftra religión : com-
pufieron himnos por confonantes : contando Mámen-
te las filabas : no curando de la longura e tiempo deílas.
El cual ierro con mucha ambición e gana los nuefiros
arrebataron. E lo que todos los vatones doctos con
mucha diligencia avian e rehufavan por cofa viciofa:
nofotros abrazamos como cofa de mucha elegancia
e hermofura. Porque como dize ariftoteles por mu-,
chas razones avernos de huir los confonantes.
La primera porque las palabras fueron halladas paa
ra dezir lo que Temimos : e no por el contrario el fena
tido a de fervir a las palabras. Lo cual hazen los que
ufan de confonantes en las ciaufulas de los verfos

:
que

dizen lo que las palabras demandan : e no lo que ellos
fiemen. La fegunda porque en habla no ai cofa
que mas ofenda las orejas : ni que maior haftio nos
traiga

:
que la femejanza : la cual traen los confonan-

tes entre fí. E aunque tulio ponga entre los colo-
res retóricos: las ciaufulas que acaban o caen en feme-
jante manera: efto a de fer pocas vezes: e no de mane-
ra que fea mas la faifa quel manjar. La tercera por-
que ¡as palabras fon para trafpaffar en las orejas del
auditor : aquello que nofotros fentimos teniendo lo
atento en lo que queremos dezir. mas ufando de con-
fonantes el que oié no mira lo que fe dize : antes efta co-
mo fuípenfo efperando el confortante que fe ligue. Lo



cual conociendo nueftros poetas expienden en los pri-

meros verfos lo vano e ociofo: mientras que el auditor

ella como atónito, e guardan lo macizo e bueno para el

ultimo verfo de la copla :
porque los otros defvaneci-

dos de la memoria : aquel íolo quede afrentado en las

orejas. Mas porque efte error e vicio ia ella confenti-

doe recibido de rodos los nueftros = veamos cual e que

cofa es confonante. Tulio en el cuarto libro de los re-

tóricos dos maneras pone de confonantes. una cuando

dos palabras ó muchas de un efpecie caen en una nune.r

ra por declinación : como juan d£ mena.

Las grandes hazañas de nueftros Tenores.

Dañadas de olvido por falta de auctores.

Señores e autores caen en una manera
:
porque fon con-

fonantes en la declinación del nombre. Efta figura los

grammaticos llaman omeoptoton. tulio interpretóla fe-

mejante caída. La fegunda manera de confonante es

cuando dos o muchas palabras de dlverfas efpecies acaí

ban en una manera como el mefmo autor.

Eftados de gentes que giras e trocas.

Tus muchas falacias tus firmezas pocas.

Trocas e pocas fon diverfas partes de la oración: e aca-

ban en una manera, a efta figura los gramáticos llaman

omeopteleuton. Tulio interpretóla femejante déxo.

Mas efta diferencia de confonantes no diftinguennuefn

tros poetas : aunque entre fí tengan algún tanto de diver-í

fidad. Afsi que fera el confonante calda o déxo conforme
de femejantes o diverfas partes de la oración. Los lar

tinos pueden hazer confonante defde la filaba penúltima

o de la antepenúltima fiendo la penúltima grave. Mas
los nueftros nunca hazen el confonante fino defde la

vocal : donde principalmente efta el acento agudo en

la ultima o penúltima filaba. Lo cual acontece por-

que como diremos abaxo:todos los verfos de que nueftros



poetas ufan = o fon jámbicos ¡pponatícos ¡ o adonicoj
en los cuales la penúltima es fiempre aguda: o la ultima
cuando es aguda e vale por dos filabas. I íi la filaba
de donde comienza afe determinar el confonante es com-
puefta de dos vocales o tres cogidas por diphthongo: a.
bafta que fe conliga la femejanza de letras defde la filaha
0 vocal donde efta el acento agudo.afsi que no fera conlo-i
nante entre treinta e tinta, mas fera entre tierra e guerra.
1 aunque juan de mena en la coronación hizo confonan-
tes entre proverbios eíoverbios

:
puedefe efcufar por lo

que diximos de la vezindad que tienen entre íi la.b.con la.
u. confonante. Nueftros maiores no eran tan ambiciofos
en taíTar ios confonantes e harto les parecía que baila-
va la femejanza de las vocales avnque non fe coníi-
guieíTe la de las confonantes. e afsi hazian confonar
enas palabras fanta. morada, alva. Como en aquel ro-
manee antiguo.

Digas tu el ermitaño que hazes la vida fanta:
Aquel ciervo del pie blanco donde haze fu morada.
Poraqui paíTo efta noche un ora antes del alva.

Capitulo, vij. De la finalepha e apretamiento de:
las vocales.

Acontece muchas vezes
:
que cuando alguna

palabra acaba en vocal e íi fe ligue otra que
comienza eflb mefmo en vocahechamoffuera

la primera dellas como luán de mena en el labirintho.
Hafta que al tiempo de agora vengamos.
Defpues de que e de fíguieíTe. a. i. echamos la. e. pronun-
ciando en efta manera.
Hafta qual tiempo dagora vengamos.
A efta figura lof griegos llaman íinalepha. los latinos
comprefsion. nofotros podémosla llamar ahogamien-
lo de vocales Losgriegofni eferiven ni pronuncian la
yocalque echan fuera aisi en yerfo como en profa.Nueftra



lengua elfo mefmo con la griega afsi en verfo como en

profa a las vezes efcrive e pronuncia aquella vocal: aun,

que fe liga otra vocal, como luán de mena.

Al gran rei de efpaña al cefar novelo.

Defpues de. a. ligúele otra. a. pero no tenemos neu

cefsidad de echar fuera la primera dellas. E fi en

profa dixeffes : tu eres mi amigo : ni echamos fuera la

u. ni la. i. aunque fe íiguieron. e. a. vocales. A las

vezes ni efcrivimos ni pronunciamos aquella vocal coz

mo luán de mena.

Defpues quel pintor del mundo, por dezir.

Defpues que el pintor de el mundo.

A las vezes efcrivimos la :e ñola pronunciamos como el

mefmo autor en el verfo íiguiente.

Paro nueftra vida ufana, callamos la. a. e dezimos

Paro nueilra vidufana.

E ello no folamente en la necefsidad del verfo : mas

aun en la oración fuelta. Como (i efcrivieffes. nueftro

amigo ella aqui. puedeslo pronunciar como fe efcri-

ve. e por ella figura puedeslo pronunciar en ella ma-
nera nueltramigo llaqui. Los latinos en pro-

fa fiempre efcnven e pronuncian la vocal en fin déla
didan : aunque defpues della fe liga otra vocal. En
verfo efcrivenla e non la pronunc.an. Como juvenal

Semper ego auditor tantum. Ego acaba en vocal,

e ligúele auditor que comienza elfo mefmo en vocal.

Echamos fuera la. o. c dezimos pronunciando.

Semper egauditor tantum. Mas li defataflemos

el verfo : dexariarros entrambas aquellas vocales : e

pronunciaríamos. Ego auditor tantum. Tienen
tan bien los hunos otra figura femejante a la linalepha

la cual los griegos llaman etlipíi. nofotros podémos-
la llamar duro encuentro de letras, e es cuando algu-

na dicion acaba en. m. e fe ligue dicion que comienza



en vocal : entonces los latinos por no bazar metacifmo

que es fealdad de la pronunciación con la. m. echan fue-

ra aquella, m. con la vocal que efta filabicada con ella.

Como Virgilio. Venturum excidio íibyae. donde pro-i

Tundamos. Ventur excidio libye. Mas efta manera

de metacifmonolatienen los griegos ni nofotros. por-

que en la lengua griega e caftellanaminguna dicion acaba

en. m. porque como dize pimío en fin de las diciones fié-

prefuenaunpoco efcura. Capitulo, viij.-

De los géneros de los verfos que eftan en el ufo de la len-í

gua caftellana: e primero de los veríos jámbicos.

Todos los verfos cuantos io e vifto en el búa

en ufo de la lengua caftellana : fe pueden re-

duzirafeis generof. porqueó fon monome-j

tros o dimetros o compueftos de dimetros e mcnometros.

o trímetros, o tetrámeros, o adonicos fenzillos. o ado-

nicos doblados. Mas antes que examinemos cada Un

no de aqueftos feis géneros : avernos aqui de prefupo--

ner e tornar a la memoria : lo que diximosen el capitulo

octavo del primero libro
: que dos vocales e aun algu-

nas vezes tres fe pueden coger en una filaba. Elfo mef-;

mo avernos aqui de prefuponer lo que diximos en el quin-

to capitulo defte libro
:
que en comienzo del verfo pode-

mos entrar con medio pie perdido : el cual no entra en el

cuento e medida con los otros. Tan bien avemofde pre-:

fuponer lo que diximos en el capitulo paífado : que cuan-

do alguna dicion acabare en vocabe fe figuiere otra que
comience eífo mefmo en vocal : echamos algunas vezes

la primera dellas. El cuarto prefupuefto fea que la fila-

ba aguda en fin del verfo vale e fe a de contar por dos:

porque comunmente fon cortadas del latin.como amar de

amare, amad de amade. Afsi que el verfo que los latinos

llaman monometro : e nueítros poetas pie quebrado:

regularmente tiene cuatro filabas : e llamanle afsi po$



6ué tiene dos pies elpondeos. e uña medida ó afsientó

Como el marques en los proverbios.

Hijo mío mucho amado

Para mientes.

No contralles a las gentes

Mal fu grado.

Ama : e feras amado.

I podras:

Hazer lo que no taras

Defamado.
Paramientes, e mal fu grado, fon verfos monome-'

tros regulares
:

porque tienen cada cuatro filabas e aun

que paramientes parece tener cinco : aquellas no va-

len mas de cuatro
:
porque. ie. es diphvhongo : e vale

por una fegun el primero prefupuefto. puede elle ver-

ío tener tres filabas fi la finales aguda. como en la mef-

ma copla. I podras. Aunque i podras no tiene mas de
tres filabas : valen por cuatro fegun el cuarto prefu-

puefto. Puede entrar efte verfo con medio pie perdi-

do por el fegundo prefupuefto. e afsi puede tener cin-

co filabas. Como don jorge manrique.

Un conftantino en la fe.

Que mantenía.

Que mantenia tiene cinco filabas: las cuales valen pot
cuatro :

porque la primera no entra en cuenta con
las otras. I por efta mefma razón puede tener efte pie

cuatro filaba! aunque la ultima fea aguda : e valga por
dos. Como el marques en la mefma obra.

Solo por aumentación

De umanidad.
De umanidad tiene cuatro filabas o valor dellaf

:
por-

que entro con una perdida, e echo fuera la. e. por el

tercero prefupuefto. e la ultima vale por dos : fegun
el cuarto.

.d.i.



El dimetro iambico que los latinos llamáfi auaterha-
rio e nueftros poetas pie de arte menor e algunos de
arte real : regularmente tiene ocho filabas e cuatro es-

pondeos. llamáronle dimetro
:
porque tiene dos afsi-

entos. quaternario porque tiene cuatro pies. Tales
fon aquellos verfos a los cuales arrimavamos los que
nueftros poetas llaman pies quebrados, en aquella

copla.

Hijo mió mucho amado
No contralles a las gentes.

Ama e feras amado.

Hazer lo que no harás.

Hijo mío mucho amado tiene valor de ocho filabas;

porque la. o, defta partezilla mucho fe pierde por el ter-:

cero prefupuefto. eíTo mefmo puede tener fíete : fila fi-

nal es aguda, porque aquella vale por dos fegun el ultimo
prefupuefto; como en aquel verfo,

Hazer lo que no podrás.

Hazemos algunas vezes verfos compueftos de dimetrp|
c monometros. como en aquella pregunta.
Pues tantos fon los que liguen la pafsion

I féntimiento penado por amores:

A todos los namorados trobadores

Prefenrando les demando tal quiftiori.-

Que cada uno probando fu entincion:

Me diga que cual primero deftos fue.

Si amor, o fi efperanza. o fi fe.

Fundando la fu refpuefta por razón.

El trímetro, jámbico que los latinos llaman fenjrltfa

regularmente tiene doze filabas, e llamáronlo tríme-
tro

:
porque tiene tres afsientos. fenario

:
porque tiene

feisefpondeos. en el caftellano efte veno no tiene mas
de dos afsientos en cada tres pies uno. como en aquefn
jos verfos.



No quicio negaros íenor tal demanda

Pues vueftro rogar me es quien me !o manda'

Mas quien folo anda cual veis que io ando

No puede aunque quiere complir vueflro mando'

El tetrámetro iambico que llaman los latinos octóná--

rio : e nueftros poetas pie de romances : tiene regular-;

mente diez e feis filabas, e llamáronlo tetrámetro por-

que tiene cuatro afsientos. octonario porque tiene ochq
pies, como en efie romance antiguo.

Digas tu el ermitaño
:

que hazeslafanta vida.

Aquel ciervo del pie blanco donde haze fu manida;
Puede tener elle verfo una filaba menos : cuando lá

final es aguda
:
por el cuarto prefupuefio. como en el otrg

romance.

Morir fe quiere Alexandre de dolor del corazón.
Embio por fus maeftros cuantos en el mundo fon.

Los que lo cantan porq hallan corto e efcaffo aquel ultía

mo efpondeo:fuplen e rehazen lo que falta: por aquella fia

gura que los gramáticos llaman paragoge : la cual como
diremes en otro lugar : es añadidura de filaba en fia
de la palabra, e por corazón e fon : dizen corazone e fo-i

ne. Eftos cuatro géneros de verfos llamanfe ¡ama
bicos porque en el latín en los lugares pares donde fe
hazen los afsientos principales

:
por fuerza an de tener

el pie que llamamos ¡ambo. Mas porque nofotros no
tenemos filabas luengas e breves : en lugar de los
iambos pulimos efpondeos. I porque todas las pen-
últimas filabas de nuefiros verfos iambicos o las ultimas
cuando valen por dos fon agudas : e por configuien-.
te luengas : llamanfe ellos verfos ipponacticos lambí;
eos

: porque ipponate poeta griego ufó deilos. Como
archiloco de ios iambicos : de que ufaron los que antiguan
mente compuíieron los himnos por medida : en los cuales
fiempre la penultiaia es breve : e tiene acento agudo en la



ante penúltima. como en aquel himno. Iatn lucís orto fia

dere. e en todos los otros de aquella medida.

Capítulo nono De ¡os verfos adonicos.

Los verlos adonicos fe llamaron : porque
adonis poeta ufo mucho dellos : o fue el pri-

mer inventor. Eftos fon compueflos de
un dáctilo e un fpondeo. tienen regularmente cinco fi-

labas e dos afsientos : uno en el dáctilo : eotroenelef-
pondeo. Tiene muchas veres feis filabas cuando entra-

mos con medio pie perdido : el cual como diximos arri-

ba no fe cuenta con los otros Puede elfo mefmo te-

ner elle verfo cuatro filabas: fi es la ultima filaba del

vetfo aguda por el cuarto prefupuefto. Puede tan bien

tener cinco fiendo la penúltima aguda : e entrando con

medio pie perdido. En elle genero de verfo ella cotar

puerto aquel rondel antiguo.

Defpide plazer.

I pone trirtura.

Crece en querer

Vueñra hermofura.

El primero verfo tiene cinco filabas e valor de feis:

porque fe pierde la primera conque entramos :e la ul-

tima vale por dos. El fegundo verfo tiene feis filabas

porque pierde el medio pie en que comenzamos. El ver-

fo tercero tiene cuatro filabas
:
que valen por cinco por-

que la final es aguda e tiene valor de dos. El cuarto es fe-,

mejante al fegundo.

El verfo adonico doblado es compuerto de dos adonis

eos. los nueftros llamanlo pie de arte maior. puede entrar

cada uno dellos con medio pie perdido o fin el. puede

tan bien cada una delias acabar en filaba aguda : la cual

como muchas vezes avernos dicho fuple por dos
: pa-

ra hinchir la medida del adonico. Afsi que puede efte ge-

nero de verfo tener doze filabas, o onze. o. diez, o nue-



ve. ó ocho. Puede tener doze filabas en una fola

manera : fi entramof con medio pie en entrambos ios

adonicos. I porque mas claramente parezca la di-

verfidad de eftosverfos
:
pongamos exemplo en uno que

pone luán de mena en la difinicion déla prudencia : don-

de dize. Sabia en lo bueno fabida en maldad. Del cual

podemos hazerdoze filabas, e onze. ediez. e nueve, e

ocho : mudando algunas filabas : e quedando la meíma

Sentencia, doze en efta manera.

Sabida en lo bueno fabida en maldades.

Puede tener efte genero de verfo onze filabas eñ

cuatro maneras. La primera entrando fin medio

pie en el primero adonico. e con el en el fegundo.

La fegunda entrando con medio pie en el primer ado^

nlco. e fin el en el fegundo. La tercera entrando con

medio pie en entrambos los adonicos. e acabando el

primero en filaba aguda. La cuarta entrando con me-

dio pie en ambos los adonicos e acabando el fegundo en
filaba aguda. Como en eftos verfos.

Sabia en lo bueno fabida en maldades.

Sabida en lo bueno fabia en maldades.

Sabida en el bien fabida en maldades.

Sabida en lo bueno fabida en maldad.

Puede tener efte genero de verfo diez fílabaf en feis

maneras. La primera entrando con medio pie en
ambos los adonicos : e acabando entrambos en fila-,

ba aguda. La fegunda entrando fin medio pie en
ambos los adonicos. La tercera entrando fin me-
dio pie en el primero adonico e acabando el mefmo en
filaba aguda. La cuarta entrando el fegundo ado-
nico fin medio pie e acabando el mefmo en filaba agu-
^ 3

*
.

quinta entrando el primero adonico con
medio pie : e el fegundo fin el: e acabando e! primero
en filaba aguda. La fexta entrando el primer adq

.d.iii.



bíco fin medio pie e el fegtin'do cc'n él acabando el reef,

ino en filaba aguda, como en ellos verfos.

Sabida en el bien fabida en maldad.

Sabia en lo bueno, fabia en maldades.

Sabia en el bien, fabida en maldades.
Sabida en lo bueno fabia en maldad.
Sabida en el bien, fabia en maldades.

Sabia en lo bueno fabida en maldad.
Puede tener efte genero de verfos nueve filabas étl

cuatro maneras. La primera, entrando fin medio
pie en ambos los adonicos e acabando el fegundo en
filaba aguda. La fegunda entrando el primer ado-
nico fin medio pie. e el fegundo fin el. e acabando
entrambos en filaba aguda. La tercera entrando
ambos los adonicos fin medio pie. e acabando el pri-

mero en filaba aguda. La cuarta entrando el primer
adonico fin medio pie e el fegundo con el. e acabandg
entrambos en filaba aguda. Como en ellos verfos.

Sabia en lo bueno, fabia en maldad.
Sabida en el bien, fabia en maldad.
Sabia en el bien, fabia en maldades.

Sabia en el bien, fabida en maldad.
Puede tener eñe genero de verfos ocho filabas en uní
fola manera : entrando fin medio pie en ambos los
adonicos. e acabando entrambos en filaba aguda, co^
mo en ellos verfos.

Sabia en el bien fabia en el mal.

Capitulo. X. de las coplas del caítellano. e como fe
ipomponen de los verfos.

Afsi como deziamos q de los pies fe componen los
verfos: afsi dezimos agora que de los verfos fe ha-
zen las coplas. Coplas llaman nueítros poetas un

irodeo e aiumamkntq de verfos en que fe coge alguna



flotable fentenc'i».
_

£ efte los griegos llaman perio;

do :
que quiere dezir termino, los latinos circuitu

: que

quiere dezir rodeo, los nueftros llamaron la copla: por-,

que en el latin copula quiere dezir aiuntamiento.

Afsi que los verfos que componen la copla o fon

todos uniformes, o fon diformes. Cuando la co-

pla fe compone de verfos uniformes : llamafe mono-

col» : que quiere dezir unimembre o de una manera, tal

esellabirinto de juan de mena
:
porque todos los ver-,

fos entre íi fon adonicos doblados : o fu coronación en la

cual todos los verfos entre li fon dimetros ¡ambicos.

Si la copla íe compone de verfos diformes : en griego

llamanfe dicolos
:
que quiere dezir de dos maneras, tales

fon los proverbios del marques, la cual obra es compu-:

ella de dimetros e monometros ¡ambicos :
que nueftros

poetas llaman pies de arte real e pies quebrados. Hazen
elfo mefmo los pies tornada a los confonantef. e llama-

fe diftrophos : cuando el tercero verlo confuena con el

primero. Como en el titulo del labirinto.

Al mui prepotente don juan el fegundo
Aquel con quien jnpiter tuvo tal zelo.

Que tanta de parte le haze en el mundo
Cuanta a íi mefmo fe haze en el cielo.

En ellos verfos el tercero refponde al primero : e el cu-'

arto al fegundo. llamanfe los verfos triftrophos:

cuando el cuarto torna al primero. Como en el fegun-s

do miembro de aquella mefma copla.

Al gran rei de efpaña al cefar novelo.

Aquel con fortunas bien afortunado.
Aquel en quien cabe virtud e reinado.
A el las rodillas hincadas por fuelo.

En ellos verfos el cuarto refponde al primero. No pieníis
que ai copla en que el quinto verfo torne al primero : fal-

jo mediante otro coníbnante de la mefma .caída. lo cual

.d.iiii.



por ventura fe dexá de h'azér : porqué guando vrnieíTe

el confonante del quinto verfo : ía feria defvaneddo de

la memoria del auditor el confonante del primero ver-:

fo. El latín tiene tal tornada de verfos : e llamanfe te-

tfaftrophos
:
que quiere dezir que tornan defpues de cu-

atro. Mas fi todos los verfos caen debaxo de un
confonante : Ikmarfeanaftrophos

;
que quiere dezir fin

tornada: cuales fon los tetrámetros : en que diximos:

que fe componían aquellos cantares que. llaman román-!

ces. Cuando en el verfo redunda e fobra una fila-

ba : llamafe hipermetro : quiere dezir que allende lo juf-

to del metro fobra alguna cofa. Cuando falta algo lia-

nrafe catalectico
:
quiere dezir

:
que por quedar alguna

cola es efcafib. I en ellas dos maneras los verfos

llamanfe cacometros : quiere dezir mal medidos.

Mas fi en los verfos ni fobra ni falta cofa alguna : lla-t

manfe orthometrof. quiere dezir bien medidos julios

e legítimos. Pudiera io mui bien en aquella par-

te con ageno trabajo ellender mi obra : e fuplir lo que

falta de un arte depoefiacaílellana :
que con mucha co-

pia e elegancia compufo un amigo nueflro que agora

fe entiende : e en algún tiempo fera nombrado, e por el

amore acatamiento que le tengo pudiera io hazerlo afsi

fegun aquella lei que pithagoras pone primera en el a-

miílad que las cofas de ios amigof an de fer comunes

maíormente que como dize el refrán de los griegos la

tal ufura fe pudiera torna en caudal. Mas ni io quie-i

ro fraudar lo de fu gloria : ni mi penfamiento es hazer,

lo hecho. Por elfo el que quifierefer en ella parte mas in-

formado : io io remito a aquella fu obra.

Libro tercero, que es de la etimología e dicion.

Capitulo primero de las diez partes de la oración qu|

tiene la lengua caítellana.



Siguefee! tercero libró de la gramática
: que

es de la dicion : ala cual como diximos en el

comienzo defta obra: refponde la etimolo-

gía. Dicion fe llama afsi porque fe dize: Como 13 mas

claramente la quiíieífemos llamar palabra. Pues ia

la palabra no es otra cola lino parte de la oración.

Los griegos comunmente diftinguen ocho partes de

la oración. Nombre, pronombre, articulo, verbo, par-

ticipio. prepoficion. adverbio, conjunción. Los la-

tinos no tienen articulo : mas diftinguen la interje-

cion del adverbio : e afsi hazen otras ocho partes déla

oración. Nombre, pronombre, verbo, participio, pre-

poficion. adverbio, conjunción, ¡nterjecion. Ncfo-

tros con los griegos no diftinguiremos la ¡nterjecion

del adverbio : e añadiremofcon el articulo el gerundio:el

cual no tienen los griegos : e el nombre participial infini-

to : el cual no tienen los griegos ni latinos. Afsi que feran

por todas diez partes de la oración en el caftellano. Nom-
bre. pronombre.articulo.verbo.parricipio.gerundiu.nom-

bre participial.inñnito. prepoficion. adverbio, conjunci-

ón. Deltas diez partes de la oración diremos agora por
orden en particular: e primeramente del nombre.

Capitulo, ij. Del nombre.
Nombre es una de las diez partes de la ora-

ción
:
que fe declina por calos fin tiempos : e

íigniñca cuerpo o cofa. Digo cuerpo como
ombre. piedra, árbol. Digo cofa como dios, anima,

gramática, ilamafe nombre: porque por el fe nombran
las cofas, e afsi como de onoma en griego los latinos

hizieron nomen: afsi de normen nofotros hezimos nombre
Los acidentes del nombre fon feis. Calidad, efpecie. fi-

gura. genero, numero, declinación por cafos. Cali-

dad en el nombre es aquello
:

por lo cual el nombre co-

mún fe diftingue del proprio. Proprio nombre es aquel



<Jlié conviene á flno folo. como cefar. pompeio. Comía
nombre es aquel: que conviene a muchos particulares:que

los latinos llaman apelativo, como ombre es común a

cefar e pompeio. ciudad a fevilla e cordova. rio a duero

eguadiana. Mas porque muchos fe pueden nombrar por

un nombre proprio : para loa mas diftinguir e determw
nar entre fi: los latinos antepufieron otro nombre:que lla-

maron prenombre: porque fe pone delante del nombre
proprio. El cual ponían en feñal de onra e hidalguía en
aquellos que por el fe nombravan. e efcrivianlo fíempre

por breviatura. Como por una. a. entre dos puntos,

aulo. por una. c. gaio. e acoftumbraron nunca anteponer-

lo al nombre proprio de los ñervos : antes quitarlos ea
feñal de infamia a los que cometían algún crimen con-

tra la majeftad de fu república. Nueftra lengua no
tiene tales pronombres: masen lugar dellos pone efta

partezilla don cortada defte nombre latino, dominus
como los italianos fer e miíér por mi feñor. Los fran-:

cefes mofier. los aragonefes mofen, los moros abi-:

cid. mulei. Afsi que fera don en ntieftro lenguaje

en lugar de prenombre :e aundevefíe efcrivir por bre-i

y¡atura como los prenombres latinos, o como lo efcri-i

;Ven agora los cortefanos en roma : que por lo que no*

fotros dezimos don juan : ellos efcriven do joanness

Connombre es aquel que fe pone defpues del nom*
bre proprio: e es común a todos los de aquella famw
lia. e llamafe propiamente entre nofotros el apelli*

do. como los eftunigas. los mendozas. Renombre
es aquel que para mas determinar el nombre proprio fe

añade : e fignifica en el algún accidente o dignidad, co-i

mo maeftre. Afsi que diziendo don juan de eftuniga
-

maeftre. don es prenombre, juan nombre proprio.eftuni-i

ga connombre, maeftre renombre: e como quieren los la*

tinos aaombre
5

Proprio es de la lengua latina e d?



las que della decienden doblar e trafdoblar los nombre?

lo cual dizen los autoses que uvo origen de aquello que

cuando los íabinos fe mezclaron con los romanos e hi-

zieron con ellos un cuerpo de ciudad : tomaron los unos

los nombres de los otrofen feñal e prenda de amor. Los

griegos para determinar el nombre proprio : añaden el

nombre del padre, o de la tierra, o de algún acídente e

calidad, como focrates hijo de fophromeo. platón athe-

nienfe. Eraclito tenebregofo
:
porque eferivio de ph¡-

lofofia en eftilo efeuro. Los judies añaden el nombre
del padre a los nombres proprios : como jofue ben num
quiere dezir hijo de num. limón barjona. quiere dezir

hijo de joña, algunas vezes añaden el nombre del lugar

como jofeph de arimathia. judas de fcarioth. Los mOi
ros elfo mefmo añaden el nombre del padre : como alia-;

ben ragel
:
quiere dezir hijo de ragel. aben meflue hijo

de meífue. Calidad efío mefmo en el nombre fe puede
llamar aquello: por lo cual el adjectivo fe diftingue del

fubftantivo. Adjectivo le llama porque íiempre fe arri-j

ma al fubftantivo. como ti le quifielfemos llamar arrima-

do. Subftantivo fe llama porque ella por ti mefmo : e
no fe arrima a otro ninguno, como diziendo ombre bue-
no. ombre es fubftantivo

:
porque puede eftarpor (i mef-,

mo. bueno adjectivo:porque no puede eftar por íi:fin que
fe arrime al fubftantivo. El nombre fubftantivo es a-¡

que! : con que fe aluntaun articulo. Como el ombre la

muger. lo bueno, o a lo mas dos como el infante, la in-i

fante fegund el ufo cortefano. Adjectivo es aquel con
que fe pueden aiuntar tres artículos, como el fuerte, la

fuerte, lo fuerte. Podemos tan bien llamar calidad
aquello

: porque el relativo fe diftingue del antecedente
Antecedente fe llama

: porque fe pone delante del re-;

lativo. Relativo fe llama porque haze relación del ante-
cedente. Como el maeftro lee. el cual enfeña. maeftro



es antecedente, el cea! es relativo. I avernos de mirar
que dos manerasai derelativos, unesque hazen relación

de algún nombre fubftantivo:e llamar-fe relativos de fubf-

tancia e fon dos.quien que.e cual cuando fe aiunta con ar-

ticulo.como diziendo io leí el Iibro:quc me difiero el cual

me difte.Relativos de accidente fon los que hazen relación

de algún nombre adjectivo. e fon tal. tanto, tamaño, cual

cuando fe pone fin articulo.como diziendo.io te embio el

libro mentiroforcual me lo difte.tal.tamaño.cuamaño me-
ló er.biafte. Porque tanto cuanto propiamente fon rela-

tivos de cantidad difercta, tamaño, cuamañode cantidad

continua.como io tengo tantos libros cuantos tu : entien-

defe cuanto al numero, mas diziendo tamaños libros cua-

niaños tu : entiendefe cuanto a la grandeza, mas diziendo

tales cuales: entiendefe cuanto a la calidad.

Capitulo, iij. De las efpecies del nombre.
El fegundo accidente del nombre es efpccie : ¡a

cual no es otra cofa : fino aquello porque el

nombre derivado fe diftinguedel primogénito.

Primogénito nombre es aquehque afsi es primero: que no
tiene otro mas antiguo de donde venga por derivación,

como monte : afsi es primogénito e principal en nueftra

lengua: que no tiene en ella mefma cofa primera de don-,

de fe faque e decienda : aunque venga de mons men-
tís latino. Porque fí tal decendimiento ¡¡amafiemos de-

rivación : e a los nombres que fe facan de otra lengua deri-

vados: apenas fe hallaría palabra en el caftellano que no
venga del !atin:ó de alguna de las leguas con que a tenido

converfacion. Derivado nombre es aquel que fe faca de
otro primero e mas antiguo.como de monte montefíno,

montaña.montañes.montó.montero. montería, montaraz.

Nueve diferencias e formas ai de nombres derivados, pa-

tronímicos.poffeísivof.diminutivos.aumentativof compa-

tativos.denommativos. yerbales.participiales. adverbiales



Patronímicos nombres fon aquellos que fignlfican ci-

jo o nieto o alguno de los decendientes de aquel nombre

de donde formamos el patronímico : cuales fon aque-

llos que en nueftra lengua llamamos fobrenombres. co-

mo perez por hijo o nieto, o alguno de los decendi-

entes de pedro: que en latín fe podría dezir petrides.

e afsi de alvaro alvarez: por lo que los latinos dirían

alvarides. Otra forma de patronímicos io no liento que
tenga nueftra lengua.

Polfefsivo nombre es aquel
:
que vale tanto como el geni-

tivo de fu principal : e fígnifica alguna cofa de las que fe

poífeen. como de fevilía fevillano. de cielo celeftial.

Diminutivo nombre es aquehque fignifica diminución del

principal de donde fe deriva : como deombreombrezillo
que quiere dezir pequeño ombre. de muger mugercilla

pequeña muger. en elle genero de nombres nueftra len-

gua fobra a la griega e latina: porque haze diminutivofde
diminutivos: lo cual raras vezes acontece en aquellas len-

guas como de ombre ombrezillo. ombrezico. ombrezl-
to. de muger mugercilla. mugercica mugerdra.
Tiene elfo mefmo nueftra lengua orra forma de nom-
bres contraria dedos : la cual no fíente el griego : ni el

latin : niel ebraico. El aravjgo en alguna manera la tie-

ne. e porque eñe genero de nombres aun no tiene nom^
bre : ofemos le nombrar aumentativo : porque por el a-

crecentamos alguna cofa fobre el nombre principal de
donde fe deriva, como de ombre ombrazo. de muger
mugeraza. Dedos a las veces ufamof en feñal de
loor: como diziendo es una mugeraza

: porque abulta
mucho, a las vezes en feñal de vituperio, como dizien-
do es un cavallazo

: porque tiene alguna cofa allende
la hermofura natural e tamaño de cavallo. Porque
comodize Ariftoteles : cada cofa en fu efpecie tiene ci-

ertos términos de cantidad : de los cuales fi fale : ia no

V



cffá éñ aquella efpecie i o alo menos no tiene hermofua

ra en ella.

Comparativo nombre fe llama aquel que fignifica tan-

to como fu pofitivo con efte adverbio mas. llaman los

latinos pofitivo aquel nombre de donde fe faca el com-:

parativo. Mas aunque el latín haga comparati-

vos de todos los nombres adjectivos que reciben mas
o menos en fu lignificación nueftra lengua no los tie-

ne fino en eftos nombres mejor
: que quiere dezir mas

bueno, peor que quiere dezir mas malo, maior que
quiere dezir maf grande, menor que quiere dezir mas
pequeño, mas que quiere dezir mas mucho. Por^

que efta partezilla mas. ó es adverbio, como diziendo

pedro es mas blanco que juan. ó es conjunción como
diziendo : ¡o quiero : mas tu no quieres, ó es nombre
comparativo como diziendo io tengo mas que tu. quie-f

ro dezir maf mucho que tu Prior e fenior en el latín

fon comparativos, en nueftra lengua fon como pofitir

vos. porque prior en latin es primero entre dos. e en
caftellano no quiere dezir fino primero de muchos. Sea

nior quiere dezir mas anciano en latin. en nueftra lengua

es nombre de onra. Superlativos no tiene el caftella-

no fino eftos dos primero e poftrimero. todos los o-

tros dize por rodeo de algún pofitivo. e efte adverbio
mui ¡corno dix irnos que fe hazian los comparativos con
efte adverbio mas. como diziendo bueno, mas bueno
mui mas bueno. Denominativo nombre es aquel
que fe deriva e deciende de otro nombre: e no tiene al-

guna efpecial lignificación de aquellas cinco : que -dizi-

mos arriba, como de jufto jufticia. de mozo mocedad
de anima animal. Verbal nombre es aquel que fe deriva
de algún verbo, como de amar amor, de labrar labranza
Participial nombre es aquel que fe faca del participio.

eomodedoctodoctqr.de leidolection. de oido oidor



Adverbial nombre es aquel que fe deriva de adverbio,

como de fobre foberano. de iufo ¡ufano.

¡Capitulo, iiij. De los nombres denominativos.

Denominativos fe pueden llamar todos los

nombres que fe derivan e decienden de o-

tros nombres, e en efta manera los patroní-

micos. poffefsivos. diminutivos, aumentativos, e com-:

parativos fe pueden llamar denominativos. Mas
propiamente llamamos denominativos : aquellos que
no tienen alguna efpecial lignificación. I porque
ellos tienen mucha femejanza con los poffefsivos e gen-:

tiles : diremos agora juntamente deílos. Genti-

les nombres llaman los gramáticos : aquellos que fig-

niíican alguna gente, como efpañol. andaluz, fevilla-

no. Aunque Tulio en el primero libro de los ofiieios

haze diferiencia entre gente, nación, e naturaleza, por

que la gente tiene debaxo de li muchas naciones, co-

mo efpaúa a caítilla. aragon. navarra, portogal. La
nación muchas ciudades e lugares que fon tierra ena-!

turaleza de cada uno. mas todos ellos llamamos notn-í

bres gentiles del nombre general que comprende a todos.;

Por la maior parte falen ellos nombres en ella termina-!

don ano. como de cartilla caftellano. de italia italiano,

de toledo toledano, de fevilla fevillano.de valencia valen-

ciano o Valentín.como de florencia florentin.de plázencia

la de italia plazentin. de plazencia la de efpaña plazencia-

no.e a femejanza de aquellos dezimos de palacio palancia-

no por palaciano, de corte cortefano. Salen elfo mefm

o

los nombres gentiles muchas vezes en es. como de francia

francef. de aragon aragonés, de portogal portogues por
portogales. de cordova cordoves. de burbos húrgales

por burgués, e a ella femejanza de corte cortes, falen alas

vezef ellos nombres en eño. como de extremo extremeño

de caceres cace reño. de alcantara alcantareño. e a ella fe



mejanza Je marmol marmoleño, de Ceda fedeño. De
los lugares no tan principales no tenemos afsi en el
ufo ellos nombres gentiles

:
pero podemos los facar

por proporción e femejanza de los otros, en tal mane-
ra que aquella formación nofalgadura e afpera. Aun-
que como diceTuIio eulas palabras no ai cofa tan du-
ra que ufándola mucho no fe pueda hazer blanda, coa
mo íi a femejanza de caceres cacereño quifieflemos
hacer guadalupe guadalupeño. e merida merideño.
aunque luego en el comienzo ella derivación parezca
afpera: el ufo la puede hazer blanda e fuave. Salen
algunas vezes los nombref gentiles en ¡feo. como de
alemán alemanifeo. de moro morifeo. de navarra na-
varrifeo. de barbaria barbarifeo. e a ella femejanza de
mar marifeo. de piedra pedrifeo. Salen en efeo co-
mo de flandes flandefeo. defardeña fardefeo. e de frío
frefeo. da pariente parentefeo. Salen algunas vezes
en. ego. como de criíliano ctiftianego. de judio judie-
go. de greda griego, de gaiieia gallego, e afsi quifo fa-
larde aravia aravigo. fino que mudo el acento e la. e.-

en. i. Sin proporción ninguna falio de andaluzia an-:

daluz como de capa capuz. Salen los nombres de-
nominativos en a. como de judo jufticia. de malo ma-
licia. de abad abadía. Salen en. d. como de bueno
bondad, de malo maldad. Salen muchas vezes en
al. como de cuerpo corporal, de afno afna!. e muchos
délos que fign.fican lagar en que alguna cofa fe con-i
tiene: como de rofa rofal. de enzina enzinal. de roble
robledal, de manzana manzanal, de higuera higue-í
ral. de pino pina!, de guindo guindal, de caña cañave-^
ral por cañal, o porque los antiguos llaman cañave-
ra ala que agora caña: o porque no concurriefie cañal
con el cañal de pefear. Salen ellos nombres tan bien
muchas vezes en. ar. como de oliva olivar, de palma



palmar, de malva malvar, de lino linar, e afsi de vafo

vafar. de colmena colmenar. Salen en edo. como de

olmo olmedo, de azevo azevedo. de robre robredo, de

viña viñedo, de árbol arboleda : por arboledo
: que en

latin fe llama arboretum. Salen los nombres denomi-

nativos muchas vezes en ofo. e fígnifican hinchimi-

tnto de aquello que fignifica fu principal, como de ma-

ravilla maravillofo: por lleno de maravillas: e afsi def-

feofo. codiciofo. amorofo. farnofo. lleno de dedeo, cob-

dicia. amor, farna. Semejantes en lignificación fon

los que acaban en ento. como fangriento. foñoliemo.

hambriento, fediento. avariento, polvoriento, por lle-

no de fangre. fueño. hambre, fed. avaricia, polvo. O
tros fígnifican materia como los que acaban en ado o
en azo. como de rofa rolado, de viola violado, de ceva-

da cevadazo. de trigo trigazo, de moflo moftaza. de li-

no linaza. Salen algunas vezes eftos nombres en
uno. como de cabrón cabruno, de oveja ovejuno, dé

vaca vacuno, de ciervo cervuno. Salen muchas ve-

zes los nombres denominativos en ero : e fígnifican

comunmente oficios, como de barva barvero. de za-

pato zapatero, de oveja ovgero. de hierro herrero.

Semejantes a eftos fon los que acaban en or. Mas fon

por la maior parte verbales, como de tundir tundidor,

de texer texedor. de curtir curtidor. Otros denomina-

tivos falen en ario, e fígnifican lugar donde alguna co-

fa fe pone e gualda, como fagrario donde las cofas fla-

gradas. armario donde las armas, encenfario donde el

encienfo. Otros falen en otras muchas determina-

ciones : mas el que eferíve preceptos del arte abafta que
ponga en el camino al lector : la prudencia del cual por

femejanza de una cofa a de bufearotra.

Capitulo quinto De los

nombres verbales.



Verbales fe llaman aquellos nombres que mía
niñeftamente vienen de algunos verbof: e faleq

en diverfas maneras. Porque unos fe aca-,

ban en anza. como de efperar efperanza. de eftar eftanza.

de alabar alabanza, de enfeñar enleñanza. de perdonar:

perdonanza. de abaftar abaftanza. Otros falen en encía

como de doler dolencia, de tener tenencia, de correr cor,

rencia.de creer creencia.de querer querencia, por amor.e,

afsi dezimos que los ganados e fieras tienen con algún lu-j

gar querencia e amor: por lo que los ruñicosdizen creen-;

cía Otros falen en.ura. como de andar andadura, de cora

tar cortadura.de hender hendedura, de torcer torcedura,

de efcrivir efcriptura. Otros falen en enda.como de emen-i

dar emienda, de leer leienda. de contender contienda, de

moler molienda.de bivir bivienda. Otros falen en.ida. co-¡

mo de correr corrida, de beverbevida. de medir medida;

defubirfubida.de herirherida.de falirfalida.Otro» faléen

on comode perdonarperdon.detentartentacion.de con-

folarconfoiacion. de verviíion. de proveer provifion. de

leer lecion.de cavar cavazon.Otros falen en enta.como de

vender venta, de rentar renta, de tormentar tormenta, de
contar cuenta, de emprentar emprenta. Otros falen en.e.

precediendo diverfas confonantes. como de tocar toque,

de combidar combite. de efcotar efcote. de traer traje, de

trotar trote. Otros falen en. ento. comode penfarpenfa-;

miento, de entender entendimiento, de jurar juramea-i

to. de ofrecer ofrecimiento, de fentir fentimiento. Otro?

falen en. do. como de abrazar abrazado, de fentir fentú

do. de oir oido. de olvidar olvido. Ed. or. falen otros

como de amar amor, de faber fabor. de oler olor, de do-;

ler dolor, de temblar temblor. En efta terminación fi-

le de cada verbo un nombre verbal que fignifica aci-i

on. e pertenece a machos. Como de amar amador, de

andar andador, de leer leedor, o como en el latín lector



3: ¿oñér corredor. de oíf oidor. 3e Huir hmdor. Ellos

fe forman del infinitivo mudando la. r. final en. dor. co-

mo dedos mefmos fe forman otros verbales añadien-

do, a. íobre la.r. los cuales tan bien fignifican ación e

pertenecen a hembras.como de amador amadora, de en-i

leñador enfeñadora. de leedor leedora, de oidor oido-:

ra. Pero en ellos algunas vezes bolvemos la. o. ñ-:

nal en. e. como de texedor texedora. de vendedor vende-;

dora, e algunas vezes en ellos entreponemos, n. como

de lavador lavandera, de curador curandera, de labrador

labrandera, aunque mudó algún tanto la fígnlfícaclon.por-i

que labrador no fe dize fino el que labra el campo: e de

allí labradora, labrandera cuanto a la boz vino de labra-l

donmas cuanto a la lignificación vino de boslador o bor-¡

dador. Elfo mefmo todos los prefentes del infinitivo pue-

den fer nombres verbales, como diziendo el amar es dul-

ce tormento
:
por dezir el amor, porque fi amar no fuera

nombrerno pudiera recebir elle articulo, el. e menos po-

dría juntarfe con nombre adjectivo diziendo el mucho
amar es dulce tormento.e como dixo perfio defpues que

miré elle nuellro trille bivir. por dezir eíta nueflra trille

vida. I gomez manrique. Pues eñe negro morir, por dezir

pues eíla negra muerte. Capitulo, vj. de la fü

gura, genero, numero, declinación e cafos del nombre.

El tercero accidente es figura : la cual no es

otra cofa fino aquello por lo cual el ñora-,

bre compueíto fe difiingue e aparta del fen-

zlllo. Senzillo nombre fe llama aquel

que no fe compone de partes que fígnifiquen aquello:

que fignifica el entero, como padre : aunque íe com-
ponga de. pa. dre. ninguna deílaf partes fignifica por

fi cola alguna de lo que fignifica el entero. Compuerta
nombre efaquel que íe compone de partes: las cuales

fignifican aquello mefmo que fignifica el entero, como
.e.ii.



ella dicten compadre.componefe de con.e padre. e fignifi.

can ellas dofparteslo que el entero que es padre có otro

En ello tienen los griegos maravillóla facilidad e fot-

tura :
que hazen compoficion de muchas palabras : como

aquel libro de omcroque fe intitula vatra comyomachia
que quiere dezir pelea de ranas e de ratones. Los latía

nos muchas vezes hazen compoficion de dos palabras:

de tres mui pocas : falco con prepoficiones. El callea

lleno muchas vezes compone dos palabras, mas tres

pienfo que nunca. Afsi que haze compoficion de dos nom-
bres en uno como repubiica.arquivanco.de verbo e nom-
bre. como torcecuello, tirabraguero. portacartas, de

dos verbof. como vaivén, alzaprime, muerdehuie. de

verbo e de adverbio como puxavante. de prepoficion

e nombre como perfil, trafpie. trafeo!. pordeinas.

Genero en el nombre es aquello por que el macho fe

diílingue de la hembra e el neutro de entrambos, e fon

Hete géneros, mafeulino. feminino. neutro, común de
d.os. común de tres, dudofo. mezclado. Mafeulino

Humamos aquel con que fe aiunta elle articulo, el. co-

mo el ombre. el libro. Feminino llamamos aquel coa
que fe aiunta elle articulo.la.como la muger la carta. Ne-
utro llamamos aquel con que fe aiunta eñe articulo lo.

como lo julio, lo bueno. Común de dos es aquel con que
fe aiuntan ellos dos artículos el. la. como el infante la in-

fante el teíligola telliga. Común de tres es aquel con q fe

aiuntan ellos tres artículos el la lo.como el fuerte la fuete

lo fuerte. Dudofo es aquel con que fe puede aiuntar elle

articulo.el.o la.como el color, la color, el fin. la fin. mez-
clado es aquel que debaxo deíle articulo el. o la. fignifiia

los animales machóse hembras, como el ratón la coma-
dreja. el milano, la paloma. Mas avernos aquí de mi-

rar que cuando algún nombre feminino comienza en a.

porq no fe encuentre una.a.có qtra:e fe haga fealdad en la



pronunciación : en lugar de. la. ponemos, el. co no e! a-

gaa. el aguila. el alma, el azada. S¡ comienza en algu-

na de las otras vocales
:

porque no fe haze tanta fealdad:

indiferentemente ponemos, el. o la. como el enemiga la

enemiga, pero en el plural Aempre les damof el articulo

de las hembras, como las aguas, las enemigas. Nu-

mero en el nombre es aquello porque fe diftingue uno de

muchos. El numero que AgniAca uno llamafe Angular.co-

moelombre. la muger. El numero que AgniAca mua

chos llamafe plural, como los ombres. las mugeres.

Declinación del nombre no tiene la lengua caftellana fal-

vo del numero de uno al numero de muchos, pero la

AgniAcacion de los cafos diftingue por prepoíiciones.

ACsi que pueden fe reduzir todos los nombrefa tres formaf

de declinación. La primera de los que acaban el Angular

en a. añadiendo, s. embian el plural en. as. como la tierra

las tierras.facanfe los que tienen accento agudo en la ulti-

ma Alabarporque fobre el Angular reciben efta termina-

ción es como alvala alvalaes. alcalaalcalaes.eafsi diremos

una. a. dos. aes. una. ca. dos caes. La fegunda de los que
acaban el numero de uno en. o. e añadiendo, s. embian el

numero de muchos en. os. como el cielo, los cielos.

La tercera de los que acaban en numero de uno en. d. e. i

1. n. r.f.x.z. porque en las otras letras ningún nombre aca-

ba falvo A es bárbaro, como jacob. ifaac. e embian todos
el numero de muchos en. es. e formanfe del Angular a-

ñadiendo. es. A acaban en. i. o en alguna de las confonan-í

tes. o añadiendo folamente. s. A el Angular acaba, en. e.

como la ciudad las ciudades, el ombre los ombres. el

rei los reies. el animal los animales, el pan los panes,
el amor los amores, el compás los compafes. el relox. los

reloxes. la paz las pazes. Sacanfe los que acaban en.e. a-

guda porque fobre el Angular reciben efta terminacion.es
como el alquile los alquilees. la fe las fees. I afsi dezi-

.e.iii.



mosuna.b. dos bees. una. d. dos dees. También fe fa-¡

ca maravedí que por aquella regla avia de hazer marave-.

di es.e haze maravedís. Hilo mefmo en ias palabrasauea-
caban en.x.como relox.balax.mas parece que en el plural
fuena.i. confonante que no. x. como relox. relojes, carcax
carcajes. Loscafos enelcaftellanofon cinco, el primero
Maman los latinos nominativo

:
porque por el fe nombran'

las cofas e fe pone quien alguna cofa haze folamente con
el articulo del genero como el ombre. Elfegundo llaman
genitivo.porque en aquel calo fe pone el nombre del en-s

gendrador. ecuia es alguna cofa con ella prepoficion.dea
como hijo del ombre. El tercero llaman dativo porque en
tal cafo fe pone aquien damofo aquien le íigue daño o
provecho con efta prepoUcion. a. como ¡o do los dineros
ati. El cuarto llaman acufativo: porq en tal cafo ponemos
aquié acufamose generalmente aquien padece por algún
verbo.con ella prepoíició.a.o fin ella.como io amo al pro-
ximo.o amo el próximo. El quinto llama vocativo: porq en
aquel cafo fe pone a quié llamamos có elle adverbio o. fin

articulo como o obre. Sexto efeptimo cafo no tiene nra.
lengua pero reduzéfe a los otros cinco. Capitulo.vij.

De los nombres que no tienen plural o Ungular.
Diximos en el capitulo paliado qlos nóbres tenia
dos números, firgular e plural, mas eflo no es

todavía, porque muchos nombres ai q no tienen plural, e
por el contrario muchos que no tienen Ungular. No
tienen numero plural los nombres proprios de los obres,
como pedro jua juana mar ia.peroíi dezimos los pedtos los
Juanes las juanas íaf marias la no fon proprios fino coma,
nes.l afsi de los nombres proprios de las ciudades villas al-

deas e otros lugaref como fevüla toledo medina. e laf
que dellas fe declinan en el plural no tienen Ungular co-
mo burgos dueñas caceref. I por conUguiéte de los nóbres
proprios de las islas.como inglatierra. cicilia. cerdeña. ca-.



fez. más parece del número plural porque en el latín gja

des es del numero plural, e cuando dezimof mallorcas

ia no es nombre proprio mas común amallorca e menorca
Iotro tanto podemos dezir de los nombres proprios de
los ríos, montes, cavallos. bueies. perros, e otras cofas a

las cuales folemos poner nombres para diftinguirlas

en fu efpecie. No tienen elfo mefmo plural las cofas

tímidas que fe miden e peían, como vino, moflo. vinagre,

arrope, azeite. leche. De las cofas lecas que fe miden e
peían algunas tienen fingular e no plural, como trigo,

cevada. centeno, harina, cañamo. lino, avena, arroz,

moftaza. pimienta, azufran, canela, gingibre. culantro

alcaravia. I por el contrario otras tienen plural e no
fingular. como garvanzos. havas. atramuzes. alhol-

vas. arvejas, lentejas, cominos, falvados. No tienen

tan poco plural ellos, fangre. cieno, limo, colera, gloria

fama, polvo, ceniza, arena, leña, orégano, poleo, tier-

ra. aíre, luego. íalvo íi quiíieíTemos demoftrar partes

de aquella cofa, como diziendo la tierra es feca e re-

donda : entiendo todo el elemento, mas diziendo io ten-
go tres tierras : entiendo tres pedazos della. e afsi de-
ziendo vino : entiendo todo el linaje del vino, mas di-

ziendo tengo muchos vinos t digo que tengo diver-
fas eípecies de vino. Por el contrario ai otros
nombres que tienen plural e no Ungular, como tife-;

ras. eferivanias. arguenas, alforjas, anguariilas. de-
vanaderas. tenazas, parrillas, treudes. llares, grillos
efpofas. guadafiones., puchas, manteles, efequias. pri-:

micias. décimas, livianos, pares de muger. e todos
los nombres porque contamos fobre uno. como íendos
dos. tres, cuatro. Efte nombre uno o es para contar:
c entonces no tiene plural por cuanto repugna a fu fignifi-i

cacion.falvo (i fe
j
mtafie con nombre que no tiene íingu-

lar. como diziendo unas tiferas. unas tenazas, unas



alforjas, quiero dezlr üri par ¿letíferas. úñpardetenau

zas. un par de alforjas, o es para demcftrar alguna co^

fa particular, como los latinos tienen quidam.e entonces

tomafe por cierto e puede tener plural, como dizindo un
ombre vino, unos ombres vinieron, quiero dezir que vis

no cierto ombre e vinieron ciertos ombres.

Capitulo. viij.Del pronombre.

Pronombre es una de las diez partes déla oras

cionda cual fe declina por cafóse tiene perfos

ñas determinadas. E llamafe pronombre:

porque fe pone en lugar de nombre proprio.porque tanto

vale io como antonio. tu como Hernando. Los acciden-

tes del pronombre fon feis. Efpecie. figura, genero, ñus

mero, perfona. declinación por cafos. Las efpecies

del pronombre fon doficomo diximos del nombre.primos

genita e derivada, de la efpecie primogénita ion feis pro-

nombres. io. tu.fi. efte.eíle.el. De la efpecie derivada fon

cinco, mió. tuio. íuio. nueftro. vueftro. e tres cortados

de mió mi. de tuio tu. de fuio fu. Las figuras del pros

nombre fon dos. afsi como en el nombre : fimple e coms

pueda Simple como efte.efíe.el.Compueftacomoaquefte.;

aqueíTe. aquel. Efta parteadla mefmo. componefe con

todos los otros pronombres, como io mefmo. tu mefs

mo. el mefmo. íi mefmo. efte mefmo. effe mefmo. et

mefmo. mefmo no añade fino una exprefsion e demencia

que los griegos e gramáticos latinos llaman emphaíi. e

por efta figura dezimos nofotros. vofotros. Los ge-

ñeros del pronombre fon cuatro, mafculino como efte

feminino como efta. neutro como efto. común de tres co-

mo ¡o. mi. Los números del pronombre fon dos como

en el nombre, fingular como io. plural como nos. Las

perfonas del pronombre fon tres, la primera que habla de

íi.como lo. nos. La fegunda a la cual habla la primera, co.

mo tu. vos. La tercera de la cual habla la primera, como



el. ellos. De la primera perfona no ai fino tin pronombre

jo. nos. mas de las cofas aiuntadas con ella fon mio.nuefi

tro. efio. aquefto. De lafegunda perfona no ai fino otro

pronombre. tu. vos. e todos los vocativofde las partes que
fe declinan por cafos: por razón defie pronombre tu: que
fe entiende con ellos, porque tanto vale o juan lee: como
tu lee. de las cofas aiuntadas con la fegunda perfona tuio.

vueftro.eflb.aqueífo. Todos ios otros nombres e pronom-
bres fon de la tercera perfona. La declinación del pro-

nombre en parte fe puede reduzir ala del nombre.en par-

te es diíferente della : e en alguna manera irregular. Afsi

que el eíparzimiento de la declinación del pronombre
guardarlo emos para otro lugar donde trataremos de la$

introduciones para efta nueftra obra. I porque en el terce-

ro capitulo defte libro diximos que tanto vale el nombre
poíTeísivo corno el genitivo de fu principahefio no íe pue-

de dezir de los pronomibres.porque otra cofa es mió. que

de mi. tuio que de ti. fuio que de fi. nueflro que de nos,

vueftro que de vos.porque mio.tuio.fuío.nueftro.vuefiro,

figniíican ación, de mi.de ti.de fi.de nos.de vos.fignificaa

paísion.corno diziendo es mi opinión quiero dezir la opi-

nión que io tengo de alguna cofa, mas diziendo es la opi-

nión de mi.quiero dezir la opinión que otros de mi tiene.

I afsi diziendo io tengo buena opinio de ti:quiero dezir la

q io tengo de ti.tengo tu opinión: quiero dezir la q tu tie-

nes de alguna cofa Afsimeímo diziendo es mi feñor:quie-

ro dezir que io lo tengo por feñor. mas diziendo es fi ñor
de mi.quiero dezir qel tiene elfeñorio e poífeísion de mi.

De donde fe convence el error de ios q apartándole de la

comú e propria manera de hablar: dizen fuplico ala mer-
ced de vofotros : en lugar de dezir fuplico a vuefira mer-
ced. Porq diziendo fuplico ala merced de vofotro$:quie-

ro dezir q fupüco ala miíericordia q otros tienen de vos:lo

cual es contrarío de lo que ellos fiemen. Mas diziendo



fiiplico á vüeftrS Merced dirían lo qüe quiereique es fupli--

coala milericordia deque acoftumbraisufar. porque no
es otra cofa merced : fino aquello que los latinos llaman

mifericordia.Afsi que diziendoel relies mi mercediquiere

dezir la tnifericordia de que fuele ufar, mas diziendo;

feñor ave merced de mi
:
quiero dezir : no la que io tena

go fino la que el feñor tiene de mi.

Capitulo, ix. Del articulo.

Todas las lenguas cuantas e oido tienen uní
parte de la oración: !a cual no fiente ni cono-

ce la lengua latina, los griegos llaman la ar-

íeon. los que la bolvieron de griego en latin llamáron-

le articulo: que en nueftra lengua quiere dezir artejo: el

cual en el caftellano no fignifica lo que algunos pienfan

que es una coiuntura o ñudo de los dedos: antes fe an

de llamar artejos aquellos ueífos de que fe componen
los dedos. Los cuales fon unos pequeños miembros

a femejanza de los cuales fe llamaron aquellos articu-,

los que añadimos al nombre para demoftrar de que ge-

nero es. E fon los artículos tres. el. para el genero

mafculino. la. para el genero fecninino. lo. para el ge-:

ñero neutro: fegun que mas largamente lo declaramos en

otro lugar : cuando tratavamos del genero del nombre.

I ninguno fe maraville que. el. la. lo. pulimos aquí por

articulo: pues que lo pulimos en el capitulo paliado por

pronombre:porq la diveríídad de las partef de la oraciotí

noefta fino en la diverfidad de la manera de fignificar.

como diziendo es mi amo. amo es nombre, mas diziendo

amo a dios, amo es verbo. E afsi ella partezilla el. ll

lo. es para demoftrar alguna cofa de las que arriba d¡xi-¡

mos. como diziendo pedro lee. e el enfeña. el es pronom-

bre demonftrativo o relativo, mas cuando añadimof efta

partezilla a algún nombre para demoftrar de que genero es

ia no es pronombre fino otra parte mui divería de la



oración que llamamos articulo. E añ lo hazén los griegos

que de una mefma parte, os. e. to. ufan por pronombre e
por art¡cu!o:entre los cuales e los latinos tuvo nueftra Ien^

gua tal medio e templanza: que ilguiendo los griegos pufo
artículos folamente a los nombres comunes, como quie-,

ra que ellos tan bienios pongan a los nombres proprios:

diziendo el pedro ama la maria. e quitamos los articua

los de los nombres proprios a imitación e femejanza de los

latinos. Lo cual nueftros maiores hizieron con mas
prudencia que los unos ni los otros. Porque ni los griea

gos tuvieron caufa de anteponer artículos a ¡os nombres
proprios: pues que en aquellos por fi mefmo el genero
fe conoce, ni los latinos tuvieron razón de quitar los a
los nombres comunes : efpecialmente aquellos en que la

naturaleza no demueftra diferencia entre machos e hem-;

brafpor los miembros genitales, como el milano, la paa
loma, el cielo, la tierra, el entendimiento, la memoria
E porque como distimos en el capitulo pallado : el pro-i

hombre fe pone en lugar de nombre proprio.tan bien qui-i

tamos el articulo al uno como al otro, afsi que no dire-

mos. el io. el tu. Mas porque en los pronombres den-i

vados fietnpre fe entiende algún nombre comun:podemos
leí añadir articulo.como diziendo el mió. entiendefe orna

bre. diziendo lamia, entiendefe muger. lo mío. entiena

defe cofa mía. Mas como dios fea común nombre:
quitárnosle el articulo cuando fe pone por el verdade-

ro que es uno. e porque la fagrada efcriptura haze men-i

cion de muchos diofes no verdaderos : ufamos defte

nombre como de común: diziendo el dios de abraham. cf

dios de los diofes. e entonces afsi le damos articulo co-

mo lo añaderiamos a los nombres proprios : cuando los

ponemos por comunes, como 11 dixieffemos ? los pe-i

dros fon mas que los amonios.

Capitnlo. x. del verbo.



Verbo es una de las diez partes de U oración:
el cual fe declina por modos e tiempos fin car
fos. Ellamafe verbo que en caftellano quiere

dezir palabra: no porque las otras partes de la oración no
fean palabras: mas porque las otras fin efta no hazen fen-

tenciaa!guna:efta por ezcelenciallamofe palabra. Losacr
cidentef del verbo fon ocho, efpecie. figura, genero, mo-
do tiempo, numero, perfona. conjugación. Las efpecies

del verbo fon dofaísi como en el nombre, primogénita,

como amar.derivada como de armas armar. Cuatro for-

mas o diferencias ai de verbos derivados, aumentati-

,vos. diminutivos, denominativos, adverbiales. Au-
mentativos verbos fon aquallos que fignifican continuo

acrecentamiento de aquello q fignifican los verbos prin-

cipales de donde fe facan.como de blanquear blanquecer,

de negrear negrecer.de doler adolecer. Diminutivos ver?

bos fon aquellos que fignifican diminución de los verbos

principales de donde decienden por derivación, como de

batir baticar. de befar beficar. de furtar furgicar, E ea

efta mefma figura fale de balar balitar. Denominar

tivos verbos fe llaman aquellos que fe derivan e de*

cienden de nombres, como de cuchillo acuchillar, de

pleito pleitear.de armas armar. Adverbiales fe lla-

man aquellos verbos que fe facan de los adverbios,

como de fobre fobrar. de encima encimar, de aba-

xo abaxar. Porque las prepoficjones cuando no

fe aiuntan con fus cafos fíempre fe ponen por ad-,

verbios.

Las figuras del verbo afsi como en el nombre fon dos

Senzilla como amar. Compuefta como defamar.

Genero en el verbo es aquello porq fe diftingue el verbo

activo del abfoluto. Activo verbo es aquel q paffa en otra

cofa, como diziendo ioamo a dios, efta obra de amar

paila en dios. Abfoluto verbo es aquel que no paífa en



OÍfi cofa como diziendo io bivo. io muero. Efla obrf
debivir e morir no pafla en otra cofa defpues de íi : fab

vo fi figuradamente pafiafle en el nombre que fignifica

la cofa del verbo, como diziendo io bivo vida alegre, tu

mueres muerte fanta.

Repartefe el verbo en modos, el modo en tiempos,

el tiempo en números, el numero en pcrfonas. El

modo en el verbo: que Quintiliano llama calidad : es

aquello por lo cual fe diílinguen ciertas maneras de fi-

gnificado eñ el verbo. Ellos fon cinco Indicativo

imperatigo. optativo, fubjunctivo. infinitivo. Indi-

cativo modo es aquel
:

por el cual demofiramos lo que
fe haze. porque indicare en el latín es demoftrar. co-

mo diziendo ¡o amo a dios. Imperativo modo es a-

quel por el cual mandamos alguna cofa, por que impe-

rar es mandar, como o antonio áma a dios. Optativo

modo es aquel por el cual defieamos alguna cofa, por

que optare es deflear. como o fi amalles a diof. Subiun-

ctivo modo es aquel por el cual juntamos un verbo con
otro: porque fubjungere es aiuntar. como diziendo. fitu

amafies a dios: el te amaría. Infinitivo uetbo es aquel

que no tiene números ni perfonas : e a meneíler otro

verbo para lo determinar: porque infinitivo es indeters

minado, como diziendo quiero amar adiós.
Los tiempos fon cinco, prefentc. pallado no acaba-

do. pallado acabado, pallado mas que acabado. veniT

dero. Prefente tiempo fe llama aquel en el cual al-

guna cofa fe haze agora, como diziendo ¡o amo. Paf-

fado no acabado fe llama en el cual alguna cofa fe ha-

zia. como diziendo ¡o amava. Pallado acabado es

aquel en el cual alguna cofa fe hizo como diziendo io a-

me. Pallado e mas que acabado es aquel en el cual

alguna cofa fe avia hecho cuando algo fe hizo, como
ip te avia amado cuando tu me amafie. .Venidero



fe llama en el cual alguna cofa fe a de hazer. cómoda
ziendo io amaré. E! indicativo e fubjunctivo tienen to-

dos cinco tiempos, ei optativo e infinitivo tres, prefente

paliado, venidero. El imperativo fulo el prefente.

Los números enarl verbo fon dos afsi como en el nombre
Angular como cüziendo ¡o amo plural como nos ama-

mos. Las perfonas del verbo fon tres como en

el pronombre. Primera como io amo. Segunda como
tu amas. Tercera como alguno ama.

Las conjugaciones del verbo fon tres. La primera

que acabad prefente del infinitivo en. ar. como amar

enfertar. La fegunda que acaba el infinitivo en. er. co-

mo leer, correr. La tercera que acaba el infinitivo en ir,

como oir. bivir.

Capitulo, xj. Délos circunloquios del verbo.

Afsi como en muchas cofas la lengua caflella-

na abunda fobre el latín: afsi por el contrario

la lengua latina fobra al cafleilano. como en

eílo de la conjugacion:el latín tiene tres vozes activa.ver-

bo imperfonal. pafsiva. el caftellano no tiene fino fola

el activa. El verbo imperfonal fuplelo por las terce-

ras perfonas del plural del verbo activo del mefmo ti-

empo e modo: o por las terceras perfonas del Ungu-

lar haziendo en ellas reciprocación e retorno con elle

pronombre, fe. e afsi por lo que en el latín dizen curri-

tur. currebatur : nofotros dezimos corren, corrían, o
córrele corriafe. e afsi por todo lo reliante de la conjuga-

ción. La pafsiva fuple la por elle verbo fo eres, c el

participio del tiempo paífado de la pafsiva mefma : afsi

como lo haze el latin en los tiempos que faltan en la mef-

ma pafsiva. Afsi que por io que el latin dice amor, a-

mabar. amabor. nofotros dezimos io fo amado, ¡o e

ra amado, io íere amado : por rodeo defte verbo fo eres

e de eñe participio amado e afside todos los otros tiem-



pos. Dize effo mefmo las tercérás perfonás de la bojf

pafsiva por las mefmas perfonás de la boz activa ha-

zlendo retorno con efte pronombre, fe. como deziamos

del verbo imperfonal diziendo amafie dios, amanfe

las riquezas: por es amado dios, fon amadas las rique-

zas. Tiene tan bien el caftellano en la boz activa

menos tiempos que el latín : los cuales dize por rodeo

defte verbo, e. as . e del nombre verbal infinito : del cu-

al diremos abaxo en fu lugar, e aun algunos tiempos de

los que tiene proprios : dize tan bien por rodeo.

Afsi que dize el pallado acabado por rodeo en dof ma-

neras. una por el prefente del indicativo :e otra por el

mefmo pallado acabado : diziendo io e amado, e ove a-

mado. El paffado masque acabado dize por rodeo

del paliado no acabado diziendo: io avia amado.

El futuro dize por rodeo del infinitivo e del pre-

fente defie verbo, e. as. diziendo io amare, tu amaras

que vale tanto como io e de amar, tu as de amar. En
efta manera dize por rodeo el paliado no acabado del

fubjunctivo con el infinitivo e el paffado no acabado

del indicativo defie verbo, e. as. diziendo io amaría, io

leería, que vale tanto como ¡o avia de amar, io avia de

leer. 1 fi alguno dixiere que amaré amaría, e leere

leería : no fon dichos por rodeo defte verbo, e. as. ia.

ias. preguntaremosle : cuando dezimos afsi : el Virgi-

lio que me d¡fte : leer telo e; e leer telo ia : fi tu quieres:

o fi tu quifieffes. e. ia. que partes fon de la oraciones for-

zado que refponda que es verbo. El paffado del op-

tativo dizeíe por rodeo del prefente del mefmo optati-

vo e del paffado del mefmo optativo diziendo o li amara

e ovieffe amado. El paliado no acabado del íubjuntivo

dizefe como dixímof por rodeo del paliado no acabado

del indicativo ante puefto el infinitivo del verbo cnio tié-

po queremos deair por rodeo, como diziendo. ¡o leería li



Í6 quiíielTes. El ’paflado acabado i3el fubjunctivo di-

zefe por rodeo del prefente del mefmo fubjunctivo. di-

ziendo : como ¡o aia amado. El paflado mas que aca-

bado del fubjunctivo dizefe por rodeo del pallado no
acabado del mefmo fubjunctivo ¡ e del mefmo tiempo
como diziendo fi io oviera leido e ovieffe leido. El
venidero del fubjunctivo dizefe por rodeo en tres ma-
neraf. por el venidero del indicativo, por el prefente del

fubjunctivo, por el venidero del mefmo fubjunctt-í

vo. diziendo como io avre leido. aia leido. oviere leí-:

do. El paífado del infinitivo dizefe por rodeo del pre-

fente del mefmo infinitivo, como diziendo aver leido

El venidero del infinitivo dizelo por rodeo del prefen-

te del mefmo infinitivo : e de algún verbo de los que fi-i

gnifican que algo fe hara en el tiempo venidero, como di-

ziendo. efpero leer, pienfo oir.

Capitulo, xij. del gerundio delcaftellano.

Gerundio en el caftellano es una de las diez

partes de la oración, la cual vale tanto como
el prefente del infinitivo del verbo de donde

viene e eftaprepoficion. en. por que tanto vale leiendo

el Virgilio aprovecho : como en leer el Virgilio aprove-:

cho, I dizefe gerundio de gero geris por traer
:
porque

trae la lignificación del verbo de donde deciende. Los
latinos tienen tres gerundios fubftantivos. el prime-

ro del genitivo, el fegundo del ablativo, el tercero del

accufativo. Los cuales no tienen los griegos : mas ea
lugar dellos ufan del prefente del infinitivo con los ar-

tículos de aquellos cafos. A femejanza de los cuales

tan bien nofotros en el gerundio del genitivo que no
tenemos : ponemos el articulo del genitivo con el pre-,

íente del infinitivo, e por lo que los latinos dizen aman-’

di : nofotros dezimos de amar, tan bien en lugar del

gerundio del acufativo ponemos el mefmo prefente



del infinitivo con efU prepoficion. i.e por !o que los la?

tinos dizen amandum : nofotrosdeztmos a amar.

Tienen elfo mefmo los latinos otra parte de la oración

que ellos llaman fupino : la cual no tiene el griego, ni

el caftellano. ni otra lengua de cuantas io e oido. mas

cuando la bolvemos de latinen caftellano : en lugar del

primer fupino ponemos efta prepoficion. a. con el prefen-

te del infinitivo, e por lo que en el latín dezimos eo vena-

tum. en cafiellano dezimos: vo a cazar.

Por el fegundo fupino ponemos efta prepoficion. de

e por el prefente del infinitivo de la pafsiva. e por lo que

en el latín fe dize mirabile dictu. nofotros dezimos cofa

maravillofa de fer dicha.

Capitulo, xiij. Del participio.

Participio es una de las diez partes de la ora-

ción :
que fignifica hazer e padecer en tiem-

po como verbo: e tiene cafos como nombre

Ü de aqui fe llamó participio
:
porque toma parte del

nombre : e parte del verbo. Los acidentes del par-

ticipio fon feis. Tiempo, lignificación, genero, nume-

ro. figura, cafo con declinación. Los tiempos del

participio fon tres. Prefente. paftado. venidero.

Mas como diremos el caftellano a penas fíente el par-

ticipio del prefente e del venidero : aunque algunos

de los varones doctos introduxieron del latin algunos

dellos. como doliente, paciente, bailante, firviente. fe-

mejante. corriente, venidero, pafladero. hazedero. af-

íadero. Del tiempo paliado tiene nueftra lengua

participios cali en todos los verbos, como amado,

leído, oido. Las lignificaciones del participio Ion

dos Ac.iva e pafsiva. Los participios del prefen-.

te todos íi guiñean ación, como corriente el que corre,

ferviente el que firve. Los participios del tiempo

paftado fignifican comunmente paísion. mas algu^



tías vezes fígnifícaa ácioñ como efto¿:

Callado el que calla

Hablado el que habla.

Porfiado el que porfía.;

Ofado el que ofa.

Atrevido el que fe atreve.-

Derramado el que derrama.

Encogido el que fe encoge.

Perdido el que pierde.

Leido el que lee.

Proveído el que provee.-

Conocido el que conoce:

Comedido el que comide.
Recatado el que recata.

Acoftumbrado el que acoftumbrá:

Agradecido el que agradece.

Mirado el que mira.

Jurado el que jura.

Entendido el qae entiende,-

Sentido el que fíente.

Sabido el que fabe.

Esforzado que fe esfuerza:

Ganado que gana.

Crecido que crece.

Dormido que duerme.

Nacido que nace.

Muerto que muere.

Los participios del futuro cuánto io puedo fentír áüffa

que los ufan los gramáticos que poco de nueftra lena

gua fíenten : aun no los a recibido el caftellano: como
quiera que a comenzado a ufar de algunos dellos : e af,

fí dezimos tiempo venidero que a de veniricofa matadera

que a de matar, cofa hazederaque a de fer hecha
:
que-:

fo aíladcro que a de fer aíTado. maf aun haíta oí ninguno.



3"¡tn ánadero. enfeáadero. leederb. oideró. Los gé-
neros del participio fon cuatro, mafcuiino como ama-
do. feminino como amada, neutro como lo amado,
común de tres como el corriente.la corriente.lo corriente

E afsi de todos los participios del prefente : (alvo algu-
nos que fe hallan fubftantivados en el genero mafculi-j

no. como el oriente:el ocidente.ellevame.el poniente.al-

gunos en el genero feminino. como la creciente. la men-í
guante, la corriente, en el genero neutro todos ¡os par-
ticipios fe pueden fubftantivar. Las figuras del
participio fon dof como en el nombre. Senzilla como
amado. Compuefia como defamado. Los núme-
ros del participio fon dos como en el nombre. Singu-
lar como amante amado. Plural como amantes ama-
dos. Los cafos e declinación del participio en todo
fon femejantes e fe reduzen al nombre.

Capitulo, xiiij. Del nombre
participial infinito.

Una otra parte de la oración tiene nueftrS

lengua : la cualno fe puede reduzir a ninguna
de las otras nueve : e menos la tiene el grie-

go. latin. ebraico. e aravigo. E porque aun entre

nofotros no tiene nombre : ofemos la llamar nom-
bre participial infinito. Nombre por que fignifica

fublUncia e no tiene tiempos. Participial por que
es femejante al prrtlcipio del tiempo pallado. In-

finito porque no tiene géneros, ni números, ni cafos

ni perfonas determinadas. Ella parte fue ha-

llada para que con ella e con elle verbo, e. as. ove.

fe íuplan algunos tiempos de los que falta el caíle-

llano del latin. E aun para dezir por rodeo algunos
de los que tienen : fegun que mas largamente lo dixi-

mos en el Onzeno capitulo defle libro,

í por que dixinaos que ella partezilla es femejante

.f.ii.



al participio : en muchas cofas diffiere del : por que ti

tiene géneros como participio : ni dirá la muger io e a-

mada. lino io e amado, ni tiene tiempos fino por razón

del verbo con que fe aiunta. ni figniíica pafsion como
el participio del tiempo paffado : antes fiempre íignifi-

ca acción con el verbo con que fe aiunta. ni tiene núme-

ros ni perfonas ni cafos. porque no podemos dezir no-

fotros avernos amados las mugeres. ni menos nofoi

tros avernos amadas las mugeres. Como dixo un amis

go nuefiro en comienzo de fu obra.

Un grande tropel de coplas no coplas.

Las cuales as hechas, por dezir las cuales as hecho
aunque ella manera de dezir efia ufada en las flete par-

tidas. Mas el ufo echo de fuera aquella antigüedad

e fi ella parte quifíeflemos reduzir a una de las otras

nueve : podíamos la liamar nombre : como dizen los

gramáticos fignificador de la cofa d 1 verbo : el cual juila

to con eñe verbo, e. as. ove. como cofa que padece pu-

ella en acufativo : dize por rodeo aquellos tiempof que
dixlmos. Mas a ello repuna la naturaleza de los vera

bos : los cuales no pueden juntarfe con dos accufati-:

vos fubílantlvos fin conjunción : falvo en pocos ver-

bos de cierta lignificación, e aun en aquellos a penas

puede fofrir el caliellano dos acufiitivos : lo cual fe haa

fia en todos los verbos activos, como diziendo ¡o e a-

mado los libros, tu as leído el Virgilio, alguno a oído

el orado, e por ella caufa pufimos ella parte de la ora-

ción difllnta de las otras i por la manera de fignificaf

que tiene mui dillinta dellas.

Capitulo, xv. Déla prtpoficicn.

Prepoíicion es una de las diez partes de la <v

ración : la cual fe pone delante de las otras

pot «untamiento o por compoíkion. como



tüziendo io vo a cafa. a. es prepoficion e aiunta fe con ca-
ía. mas diziendo io apruevo tus obras, a. compone fe
con efte verbo pruevo e haze con el un cuerpo de pala-
bra. I llama fe prepoficion por que fiempre fe antcpo"
re a las otras partes de la oración. Los accidentes
de la prepoítcion ion tres figura, orden, e cafo Mas
por que en la lengua caítellana fíempre fe prepone e
nunca fe pofpone : no pornemos la orden por acciden-
te de la prepoficion. Afsi que feran las figuras dos afsicomo en el nombre. Senzilla como dentro. Compu-
elta como de dentro. Los cafos con que fe aiuntan
las prepoficiones fon dos. genitivo e acufativo. Las
prepoficiones que fe aiuntan con genitivo fon eíhs.
ante delante, allende, aquende, baxo. debaxo. cerca,
defpues. dentro, fuera, lexos. encima, hondón, derre-
dor. tras, como diziendo baxo de la iglefia. debaxo del
cielo, ame de medio dia. delante del rei. allende de la
mar. aquende de los montes, cerca de la dudad, def-
pues de medio dia. dentro de cafa, fuera de la camera,
lexos de la ciudad, encima de la cabeza, hondón de! po-
lo fegundo. derredor de mi. tras de ti. Pueden al-
gunas deftas prepoficiones juntar fe con acufativo co-
mo diziendo. ante el juez, delante el rei. allende la mar
aquende los montes, e afsi de las otras cali todas. Las
prepoficiones que fe aiuntan con acufativo fon. a. con-
tra, entre, por. fegun. hada. hazla, de. fin. con. en. fo.
para, como diziendo a la plaza, contra los enemigos,
entre todos, por la calle, fegun fan lucas, hada la pu-
erta. hazia la villa, de la cafa, fin dineros, con alegría,
en la muía, fo el portal, para mi. Pueden las prepo-
ficiones componer fe unas con otras : como diziendo
acerca, de dentro, adefuera. Los latinos abundan en
prepoficiones

: por las cuales didinguen muchas ma-
neras de íigniíkar. E porque nueftra lengua tiene

.f.iii.



pocas : es forzado que confunda ios íignificados. c«-

mo efta prepoficion. cerca alas vezes fignifica cerca-

nidad de lugar, como io mofo cerca de la iglefia. alai

vezes cercanidad de afecion e amor, como ¡o efto bien

quiño cerca de ti. alas vezes cercanidad de feñorio co-

mo io tengo dineros cerca de mi. Pero el latín tiene

prepoficiones diftir.tas. e por lo primero dize apud.

por io íegundo erga. porio tercero penes. Efio mef-

mo efta prepoficion. por. o fignifica caufa como por

amor de ti. o fignifica lugar por donde, como por el

campo, por lo primero dize propter. por lo fegundo

per. o fignifica en lugar, como diziendo tengo lo por

padre por deziren lugar de padre, e por efto dize pro.

Sirven como diximos las prepoficiones para demos-

trarla diverfidad déla lignificación de los cafos. como

para demoftrar cuia es alguna cofa :
que es el fegundo

cafo. a. para demoftrar a quien aprovechamos o etn-;

pecemos
:
que es el tercero cafo. a. efio mefmo para dea

tnoftrar el cuarto cafo en los nombres proprios. e a-

un algunas vezes en los comunes. Ai alguna!

prepoficiones que nunca fe hallan fino en compoíi-

cion. e fon eftas. con. des. re. como concordar, defas

cordar. recordar.

Capitulo, xvj. Del adverbio.

Adverbio es una de las diez partes de !<

oración. I-a cual añadida al verbo hin-

che o mengua o muda la lignificación de

aquel, como diziendo bien lee. mal lee.

no lee. bien hinche, mal mengua, no. muda ia ligni-

ficación defte verbo lee. I llama fe adverbio por-

que común mente fe junta e arrima al verbo pa-

ra determinar alguna qua’.idad en el. Afsi como

el nombre adjectivo determina, alguna qualidad en



el nombre fubílantivó. tos accidentes del adverb’d

fon tres, efpecie. figura, fignificacion. Las efpecies

del adverbio fon dos afsi como en el nombre. Primor
genita como luego, mas. Derivada como bien de bu^

eno mal de malo. Las figuras ion dos como en el nom-
bre. Senzilla como aier. Compueíla como antier : de
ante e aier. Las lignificaciones de los adverbios íoq

diverfas.

De lugar como aquí. ai. allí.

De tiempo como aier. oi. manan».
Para negar como. no. ni.

Para afirmar como. fí.

Para dudar como quiza.

Para demoílrar como.he.
Para llamar como. o. a. ahao.-

Para delíearcomo. oíi. oxala.

Para ordenar como. ítem, defpues:

Para preguntar como, porque.

Para aiuntar como, en femble.

Para apartar como, aparte.

Para jurar como pardios. ciertamente;

Para deípertar como. ea.

Para diminuir como, a efcondidillas.

Para femejar como. afsi. afsi como.
Para canndad como, mucho, poco.

Para calidad como. bien. mal.

Orras muchas maneras ai de adverbios que fe dízen en el

caílellano por rodeo, como para contar una vez. dos ve-
zes. muchas vezd por rodeo de dos nombres, otros mu*
chos adverbios Je calidad por rodeo de algún nombre
adjectivo e elle nombre miente o mente que fignifica ani-
ma o voluntad : c afsi dezimos de buena miente, epa*
ra mientes, e vino fe le mientes, c de aquí dezimos mu-í

chos adverbio!, como juila mente, fabia mente, necia

¿lili.



tilinte. Otros dezimos por rodeo defta prepoltcíon, a,

e de algún nombre como apenas, aofadas. afabiendas

adrede. I porque los adverbios de lugar tienen mu,
chas diferencias : diremos aquí dellos mas difunta-

mente. Porque o fon de lugar o a lugar o por lugar

ov en lugar. De lugar preguntamos por elle adverbio
de donde, como de donde vienes : e refpondemos por ef-

tos adverbios, de aqui donde ¡o ello. de ai donde tu ellas

de allí donde alguno ella, de aculla. de dentro, de fue-

ra, de arriba, de abaso. de donde quiera. A lugar pre-

guntamos por elle adverbio adonde como adonde vas

e refpondemos por ellos adverbios aca adonde ¡o ello

alia donde tu ellas, allí o acuda donde ella alguno, a-

dentro. afuera, arriba, abaso, adonde quiera. Por lu-

gar preguntamos por elle adverbio pordonde. como
pordonde vas : e refpondemos por eftos adverbios,

por aqui por donde io ello, por ai por donde tu ellas,

por allí o por aculla por donde efla alguno, por dentro

por fuera, por arriba, por abaso, por dondequiera. En
lugar preguntamos por eñe adverbio donde, como don-
de eftas : e refpondemos por ellos adverbios, aqui don-
de io ello, ai donde tu eftas. aillo aculla donde alguno

ella, dentro, fuera, arriba, debaxo. donde quier. Los
latinos como diximosenotro lugar: pulieron la intet-

jection por parte de la. oradon, diftinta de las otras, pe-

ro nofotros a imitación de los griegos : contamos la

con los adverbios. Aísl que ferainterjectlon una de las

fignificaciqnes del adverbio : la cual lignifica alguna

pafsion del anima con boz indeterminada, como ai del

que fe duele, hahaha.delque fe rie, tat tat. del que vieda

e afsi de las otras partezillas
:
por las cuales demoftramos

alguna pafsion del anima.

Capitulo, xyij. De la conjunción.



Conjunción es um de las diez partes de la
oración : la cual aiunta e ordena alguna fen-
tencia. comodiziendo io e tu oimos o lee-

ílios. efta partezilla. e. aiunta eftos dos pronombres,
io. tu. e(To mefmo efta partezilla. o. aiunta eftos dos
verbos, oimos. leemos, e llama fe conjunción: porque
aiunta entre fi diverfas partes de la oración. Los acci-

dentes de la conjunción fon dos. figura e lignificación

Las figuras de la conjunción fon dos afsi como en el

nombre. Senzilla como que. ende. Compuefta como
porque, porende. Las lignificaciones de la conjun-
ción fon diverfas. Unas para aiuntar palabras e fen-
tencias. como diziendo el maeftro lee. e el dicipulo oie.

efta conjunción, e. aiunta ellas dos claufulas cuamo a
las palabras e cuatro a las fenrencias. Otras fon pa-
ra aiuntar las palabras e defaiuntar las fentencias. co-
mo diziendo el maeftro o el dicipulo aprovechan, efta

conjunción, o. aiunra eftis dos palabras maeftro dici-

pulo : mas .ielaiuuta la fentencia
:

por que el uno apro-
vecha e el otro no. Otras Ion para dar caufa como d¡-

liendo ¡o te enferio porque fe. porque . da caufa de lo
que dixo en la primera claufula. Otras fon para con-
cluir. como diziendo defpues de muchas razones,
por ende vofotros bivid calla mente. Otras fon pa-
ra continuar como diziendo. io leo mientras tu oies.

io leere cuando tu quilieres. tu lo haras como io lo qui-
liere. Eftas conjunciones, mientras, cuando, como, con-
tinúan las claufulas de arriba, con las de abaxo : e en
efta manera todas laf conjunciones fe pueden llamar
continuativas.

Libro cuarto que es de fintaxi e orden de las doze
partes de la oración. Capitulo primero de leí
preceptos naturales de la gramática.



En el libro paflado dlximos apartada mértí

te de cada una de las diez partes de la oració

agora en efte libro cuarto diremos como ef-

tas diez partes fe an de aiuntar e concertar

entre fi. La cual confederación como diximos en el co-

mienzo de aquella obra los griegos llamaron fyntaxis

nofotros podemos dezir orden o apuntamiento de par-

tes. Afsi que la primera concordia e concierto es entre

un nombre con otro, e es cuando el nombre que íignifica

algún accidente
:
que los gramáticos llaman adjectivo

fe aiunta con el nombre que íignifica fubílancia: q llaman

fubfiantivo. porque a de concertar con el en ttefcofas

en genero, en numero, en cafo, como diziendo el onw

bre bueno, bueno es adjectivo del genero mafculino

porque ombre que es fubfiantivo es del geneto mafi

calino, bueno es del numero Angular, porque ombre

es del numero fingular. bueno es del primero cafo pof

que ombre es del primero cafo, e en ella manera fe aiun-

tan los pronombres e participios con el nombre fubf-

tantivo como el nombre adjectivo. Aunque ai differen-'

cia en la orden :
porque los pronombres derooftrati-

Vos quieren fiempre poner fe delante los nombres que

demueftran : los adjectivos aunque algunas vezes fe

ponen fu naturaleza es de fe pofponer. Otra diferen-

cia ai entremiomi. tuio tu. fuio fu. que mi. tu. fu.fícm-!

pre fe anteponen al nombre íubftantivo con que fe a-

juntan, mió. tuio. fuio. fiempre fe pofponen. como di-

ziendo. mi ombre. ombre mió. mi muger. muger mi*

tu libro, libro tuio. lu vellido, vellido fuio. La fegun-

da concordia es del nominativo con el verbo, porque

an de concertar en numero e en perfona. como dizien-

do ¡o amo. amo es del numero fingular :
porque io es

del numero fingular. amo es déla primera perfona por-

que io es de la primera perfona. La tercera concordia



'es del relativo con el antecedente, porque an de con;
certar en genero, numero, e perfora, como diziendo
ioamo adiós: el cual a merced de mi. el cual es del ge-

nero nvalcuiino. porque dios es del genero mafeulino.

el cual es del numero íirguiar: por que dtof es del
numero fingular. el cual es de la tercera perfona porque
dios es de la tercera perfona. Efte condeno de las

pártes de laoraciors entre fi es natura! a todas las na-

ciones que hablan, porque todos conciertan el adjectivo

con el fubftantivo.e el nominativo coa el verbo, e el rela-

tivo con el antecedente. Mas afsi como aquellos pre-

ceptos fon a todos naturales: afsi la otra orden econcor-l

día de las partes de la oración es diverfa en cadalengu-,

aje: como diremos en el capitulo figúrente.

Capitulo, ij. Déla orden de laspartes de la oración.

Entre algunas partes de la oración ai cierta!

orden caíi natural e mui conforme a la razón:

en la cual las cofas que por naturaleza fon

primeras o de maior dignidad fe an de anteponer a

las fíguientes e menos dignas. I por eílo dize Quinti-

liano que diremos de oriente a occidente, e no por el

contrario de occidente a oriente
: porque fegun orden

natural primero es oriente que el occidente, e afsi dire-

mos por configuiente. el cielo e la tierra, el día e la no-

che, ¡a luz e las tinieblas, e no por el contrario la tierra

e el cielo, la noche e el día. las tiniebras e la luz. Mas
aunque efta perturbación de orden en alguna mane-
ra iea tolerable: e fe pueda efeufar algunas vezes por

auctoridad : aquello en ninguna manera fe puede
íofrir

:
que la orden natural de las perfonas fe per-

turbe : como fe haze comunmente en nueftra lengua
que figuiendo una vana corteíia dizen el rei e tu e io

jrenimos : en lugar de dezir io e tu e el rei venimos.



íorqúe aquello en ninguna lengua puefta en artificio

e razón fe puede fofrir: que tal confuílonde períonas fe

haga. I mucho menos lo que eftáen el ufo que hablando,

con uno ufamos del numero de muchos, diziendo vos ve-

niftes por dezir tu venifte. porque como dize donato era

fu harbarjfmo efte es vicio no tolerable : el cual los gri-

egos llamen íolecifmo : del cual trataremos abaxo en fu

lugar. Cuanto mas que los que ufan de tal afteifmo o cór-

tela no hazen loque quieren, porque menor cortefia es

dar a muchos lo que fe haze
:
que a uno folo. e por efta

caufa hablando con dios fiempre ufamos del numero

de uno. e aun veo que en los razonamientos antigu-

os que fe enderezan a los reies : nunca efta en ufo el nu-

mero de muchos. 1 aun mas intolerable vicio feria

diziendo vos fois bueno, porque peca contra los pre-

ceptos naturales de la gramática : porque el adjectivo

bueno no concuerda con el fubftantivo vos a lo menos

en numero. 1 mucho menos tolerable feria fi díxief-

fes vueftra merced es bueno :
porque no concucrdan era

genero el adjectivo con el fubftantivo. pero a la fin co-

mo dize Ar¡ftoteles:avemof de hablar como los mas e feni

tir como los menos.

Capitulo, iij. De la conftrucion de los

verbos defpues de fi.

Sigue fe del cafo con que fe aiuntan los vera

bos defpues de fi.paralo cual primero avernos

t de (aber que los verbos o fon perfonales o im-

perfonales. perfonales verbos fon aquellos que tienen dif-

tintos números eperfonaf. como amo. amas. ama. ama-

mos. amais. aman. Imperfonales verbos fon aquellos q no

tienen diftintos números e perfonaf. como peíame, pefa-

te. pefale. peíanos, pefavos. peíales. Los verbof perfo-

naleso pallan en otra cofa o no pallan. Los que paflan en

otra cofa llaman fe trapfitiyos. como diziendo io amo a



aios.amo es vertió triníitivo porque fu fígnificacion pafli

en dios. Los que no pafían en otra cofa líamanfe abíblu-

tos.como diziendo io bivo.bivo es verbo abfoluto:porque

fu fígnificacion no palia en otra cofa. Los que pafían ea

otra cofa: o palian en el fegundo cafo, cuales fon ellos

Recuerdo me de ti.

Olvido me de dios.

Maravillo me de tus obras.

Gozo me de tus cofas.

Carezco de libros.

Ufo de los bienes.

Otros palian en dativo cuales fon eftos;

Obedezco a la iglefía.

Sirvo a dios.

Empezco a tos enemigos,-

[Agrado a los amigos.

Otros palian en accufativo. cuales fon ellos.

Amo las virtudes.

Aborrezco los vicios

Enfalzo la juflicia.

Oio la gramática.

Otros verbos allende del acufativo demandan geniti-
vo cuales fon ellos.

Hincho la cafa de vino.

Vacio la panera de trigo.

E compafsion de ti.

Otros verbos allende del acufativo demandan dativa
Cuales fon ellos.

Enfeño la gramática al niño.

Leo el Virgilio al dicipulo.

Efcrivo las letras a mi amigo.
Do los libros a todos.
Los q no pafían en otra cofa común mente hazen retornó
con ellos pronombres me.te.fe.nos vos.fe. como diziendo



Vome. valle. vafe.

Añilóme, andafle. anda fe.

Callentóme, calientalle. calienta fe:

Afsientome. aísientafte. af.ientafe.

Levantóme, levanufte. levantafe.

De manera que efta es la maior feñal para cfiftinguir

los verbos ablolutos de los tranfitivos
:
que los tranfi-

tivos no reciben, me. te. fe. efpecial mente los que pif-

ian en accufativo. Los abfolutos comunmente las

reciben. Pero li los tranfitivos no paffan en accufa-

tivo
:

porque ¡a fon abfolutos pueden juntarfe con. me.

te. fe. como dtziendoio liento el dolor, liento es verbo

tranfitivo. mas diziendo ¡o me liento, liento es verbo

abfoluto. e afsi io ando el camino, io me ando, io bueli

vo los ojos, ¡orne buelvo.

Los verbos imperfonales todos fon femejantef alaster:

ceras perfonas del Angular de los verbos perdónales, ha-t

ziendo reciprocación fobre li con elle pronombre fe. co-

mo diziendo.corre fe.ella fe.bivefe. Pero ai otros verbos

imperfonales que no reciben elle pronombre fe. e colinas

ienfe con los otros verbos en el infinitivo, como.
Plaze me leer.

Pefa me efcrivir.

Acontece me oir.

Conviene me dormir:

Agrada me enfeñar.

Etvhaftia me comer.

Defagrada me bivir.

Defplaze mebever.

Pertenece me correr:

Contenta me paffear.

Cale me huir.

Antojafe me pareció femejantea ellos verbos fino que rea

cibio efte pronombre íe.comq aquellos q arriba diximos.



Capitulo, iiij. De la cóhftrücion 3e los

nombres deípues de íi.

Todos los nombres fubftantivos de CñalqnÍJ

er cafo pueden regir genitivo que fignifíca

cuia es aquella cofa, como diziendo el fier-

ro de dios.de! íiervo de dios.al íiervo de dios.el fiervo de
dios, o Iiervo de dios. Masefto fe entiende cuando el

íubftantivo que a de regir el genitivo es común o apela»;

tivo.porque fi ef proprio no fe puede con el ordenar : fal-

vo íi fe entendieíle allí algún nombre comun:como dizié-

do ilabel la de pedro. entendemos madre o muger. o
hija, o fierva. e aísi maria la de fantiago : entendemos
madre, pedro de juan. entendemos hijo, eufevio de pam-
philo entendemos amigo, e efta es la lignificación ge»
neral del genitivo : pero tiene otras muchas maneras
de íignificar:que en alguna manera fe pueden reduzir a a-;

quella. como diziendo anillo de oro. paño de ducado.
2Mas aquí no quiero diísimular el error que fe comete
en nueftra lengua: e de allí paífo a la latina diciendo, mes
de enero, dia dél martes. ora de tercia, ciudad de fevi-

Ua. villa de medina. rio de duero. iíla de calez. porque
el mes no es de enero lino el mefmo es enero, ni el dia

es de martes fino el es martes, ni la ora es de tercia fi-

no ella es tercia, ni la ciudad es de íevilla fino ella es fe-

villa, ni la villa es de medina fino ella es medina. ni el

rio es de duero fino el mefmo es duero. ni la illa es de
calez fino ella mefma es calez. de donde íe ligue que no
es amphibolia aquello en que folemos burlar en nuef-

tra lengua diziendo el afno de fancho. porque a la ver-

dad no quiere ni puede dezir que fancho es afno: fino

que el afno es de fancho.

Ai ello mefmo algunos nombref adjectivos de cierta

lignificación
;

que fe pueden ordenar con los genitivos



de los hombres fubílant yofCuales fon ellos.

Entero de vjda.

Limpio de pecados.

Prodigo de dineros.

Efcaffo de tiempo.

Avariento de libros;

Dudofo del camino.

Codiciofo de onra.

Delíeoío de jufticia.

Manfo de corazón.

Ai otros nombres adjectivos que fe amatan con 3¿tiyo|
de fubftantivos. como
Enojofo a los buenos.

Trille a los virtuofos.

Amargo a ¡os edraños.

Dulce a los luios.

Tratable a los amigos.

Manfo a los fubjectos.

Cruel a los rebeldes.

Franco a los fervidores.

Ai otros nombres adjectivos que fe pueden aiuñtar CóH
genitivo e dativo de los nombres fubflantivos cuales
fon ellos.

Cercano de pedro e a pedro.

jVezino de juan e a juan.

Allegado a antonio e de antonio.

Semejante de fu padre e a fu padre.

Aunque los latinos en elle nombre hazen diferencia
porque femejante de fu padre es cuanto a las coftum;
bres e cofas del anima, femejante a fu padre es cuan;
to a los lineamentos e trazos de los miembros del cu;
erpo. Puedefe aiuntar el nombre adjectivo con accu.
fotivo del nombre fubílantivo no propria mas figura;

da mente como diziendo io compre un negro.



Crefpo los cabellos.'

Blanco los dientes.

Hinchado los bezos.

Efta figura los grammaticos llamáa íinedocKe : de la cú3
al e de todas las otras diremos de aqui adelante.

Capitulo, v. del barbarifmo e folecifmo.

Todo el negocio de la gramática como arriba

diximos : o efta en cada una de las partes de
la oraciomconfiderando dellas apartada men-

le: o efta en la orden e ¡untura dellas. Si en algu-

na palabra no fe comete vicio alguno: llamafe lexis:

que quiere dezir perfecta dicion. Si en la palabra fe come-
te vicio que no fe pueda fofrir: llamafe barbarifmo: fi

fe comete pecado que por alguna razón fe puede efcu-

far: llamafe metaplafmo. Elfo mefmo fi en el aiun-

tamiento de las partes de la oración no ai vicio algu-

no: llamafe phrafis: que quiere dezir perfeíta habla.

Si fe comete vicio intolerable: llamafe folecifmo. Si

ai vicio que por alguna razón fe puede efeufar: llamas

fe fehema. Afsi que entre barbarifmo e lexis efta me-j

taplaímo. entre folecifmo e phrafis efta fehema.

Barbarifmo es vicio no tolerable en una parte de
la oración, e llamafe barbarifmo por que los griegos

llamaron barbaros a todos los otros facando afsi m c fi-

mos. A cuia femejanza los latinos llamaron barba-

ras a todas las otras naciones: facando a fi mefmos e

i los griegos. 1 porque los peregrinos e eftranjeros

que ellos llamaron barbaros corrompían fu lengua cuan-

do querían hablar en ella : llamaron barbarifmo aquel vi-

cio que cometian en una palabra. Nofotros podemos
llamar barbaros a todos los peregrinos de nueftra len-

gua facando a los griegos e latinos, e a los mefmos
de nueftra lengua llamaremos barbaros fi cometen al-

gún vijio en la lengua caftellana. El barbarifmo fe co-



mete o en efcriptñra.o en pronunciación. ar.adiédeo qui

tando. o mudando, o trafportando alguna letra o filaba o

acento en alguna palabra, como diziendo peidro por pe-

dro. añadiendo efta ietra. i. Pero por pedro. quitando

efta ietra. d. potro por pedro. mudando la. d. en. t. per-

do por pedro traftrocada la. d. con ia.r.pedróel acento a-

gudo por pédro el acento grave en la ultima filaba.

Solecifmo es vicio que fe comete en la juntura e ordé de
las partes de la oración contra los preceptos e reglas de!

arte de la grammatica. Como diziendo el ombre buena'

corres, buena defcuerda con ombre en genero e corres

con ombre en periona, E llamafe folecifmo de folos ciu-i

dad decilicia. La cual poblo folon uno de los flete fa^

bios que dio las Ieies a los de athenas : con los cuales mez-i

ciando fe otras naciones peragrinas comenzaron a cora

romper la lengua griega.e de allí fe llamo folecifmo aque-

lla corrupción de lalengua que fe comete en la juntura

de las partes de la oración. Afinio poiion mui fotil ju-¡

ezde la lengua latina llamo lo ¡mparilidad. otros ftri-:

b.ligo. que en nucftra lengua quiere dezir torcedura de

la habla derecha e natural.

Capitulo, vj. Delmetaplafmo.

Afsi como el barbarifmo es vicio no tolerable eri

una parte de la oración : afsi el metaplalmo es

mudanza de la acoftumbrada manera de ha-i

blar en alguna palabra :
que por alguna razón fe pue-:

de fofrir. e llama fe en griego metaplafmo: que en nu-

eftra lengua quiere dezir transformación :
porque fe

traímuda alguna palabra de lo proprio a lo figurado, e

tiene catorze efpecies.

Profthefís. que es vicio cuando fe añade alguna le^

tra o filaba en el comienzo de la dicion. como en todas las

palabras q nueftra lengua comiéza en.f.con otra cófonáte

bueltas en nueftra legua recibe efta letra.e. en el comiézo:



afsi como fcribo efcrivo. fpaeium efpacio, ñamen eftatn-

bre. e liamafe profthefis en griego que quiere dezir en
nueftra lengua apoftura.

Aphereíis es cuando del comienzo de la palabra fe quita
alguna letra o filaba, como quien dixefie es namorado
quitando del principio la. e. por dezir enamorado, ella-;

mafe aphereíis en griego, que quiere dezir cortamiento.

Epenthefís es cuando en medio de alguna dicion le aña-
de letra o filaba como en efta palabra redargüir: que fe

compone de.re. e argüir, entre pone fe la.d.por efta figu-

ra e llamafe epenthefís que quiere dezir entrepoficion.

Sincopa es cuando de medio de la palabra fe corta ala

guna letra o filaba como diziendo cornado por corona-
do. e llamafe fincopaq quiere dezir cortamicto de medio
Paragoge es cuando en fin de alguna palabra fe añade le-

tra o filaba, como diziendo morir fe quiere alexandre de
dolor del corazone. por dezir corazón, e llamafe parago-

ge: que quiere dezir adducion oañadimiento.

Apocopa es cuando del fin de la dicion fe corta letra'

0 filaba, como diziendo hidalgo por hijo dalgo, e juan de
mena dixo. do fue bautizado el fi de maria. por hijo de
maria. e llamafe apocopa que quiere dezir cortamiento

del fin.

Ectafis es cuando la filaba breve fe haze luenga.como

juan de mena. Con toda la otra mundana machina,

pufo machina la penúltima luenga por machina la

penúltima breve, e llamafe ectafis que quiere dezii;

eftendimiento de filaba.

Syftole es cuando la filaba luenga fe haze breve,

como juan de mena.

Colgar de agudas efcarplas.

1 bañar fe las tres arpias.

Por dezir arpias la penúltima aguda, e llamafe fiftok

en griego: que quiere dezir acortamiento.

g-ii-:



Dierefis as cuando una filaba fe parte en dos filabas,

como juan de meua.Belligero mares tu fufre que can-

te. por dezir rnars. e Uamafe dierefis que quiere dezir

apartamiento.
’
Sinerefis es cuando dos filabas o vocales fe cogen en

una. como juan de mena. Eftados de gentes q giras e tro-

cas. por truecas, e Uamafe fynerefis que quiere dezir

congregación o apuntamiento.

Sinalepha es cuando alguna palabra acaba en vocal

e fe fígue otra q comienze efib meíma en vocal: echamos

fuera la primera dellas. como juan demena. Paronueftra

vida ufana, por vidufana. e Uamafe fynalepha que quie-í

re dezir apretamiento de letras.

Ectlifis es cuando alguna palabra acaba en confo-:

nante e fe figue otra palabra que comience en letra que

haga fealdad en la pronunciación : e echamos fuera a-i

quella confonante. como diziendo fotil ladrón, no fu-;

ena la primera. 1. e Uamafe ectlifis
:
que quiere dezir ef-j

colamiento.

Antithefis es cuando una letra fe pone por otra comer

diziendo io gelo dixe: por dezir ¡o fe lo dixe.e Uamafe an4

tithefis que quiere dezir poftura de una letra por otra.

Metathefis es cuando fe trafportan las letras, como los

q hablan en girigonza diziendo por pedro vino.drepo nir

yo. e Uamaíe metathefis. que quiere dezir trafportacion*

Capitulo, vij. de las otras figuras.

Solecifmo comodiximos es vicio incomportaé

ble en la juntura de las partes de la oración: pe-

ro tal que fe puede efeufar por alguna razó co-

mo por necefsidad de verbo o por otra caufa alguna, e en-

tonces Uamafe figura. La cual como deziamos es me-

dia entre phrafis e folecifmo. Afsi que efíao las figu-

ras o en la coftrucion o en la palabra, o ca la fentencia

las cuales fon tantas que no fe podrían contar mas



diremos ¿Je algunas deilas : efpecialmente de las cfue mas
eftan en ufo.

Prolepíis es cuando alguna generalidad fe parte en
partes como diziendo falieron los reies:uno de la ciu-

dad : e otro del real, e llamafe prolepíis
:
que quiere dezir

anticipación.

Zeugma es cuando debaxo de un verbo fe cierran muchas
claufulas.como diziendo pedro. e martin. e antonio lee

por dezir pedro lee. e martin lee. e antonio lee. e llamafe

zeugma: que quiere dezir conjunción.

Hypozeuíis es cuando por el contrario de zeugma daa

mos divetfos verbos a cada claufula con una perfona

mefma como diziendo cefar vino a efpaña. e vendo a a-

fran ¡o. e torno contra pompcio. e llamafe hypozeuílstque

quiere dezir aiuntamiento debaxo.

Sylepfis es cuando con un verbo o nombre adjectivo

cogemos claufulas de diverfos números : o nombres fubfí

tantivos de diverfos géneros o nombres e pronombres de
diverfas perfonas. como diziendo el cavallo e los oni-

bres corren. el ombre e la muger buenos, ¡o. e tu. e anto^

nio leemos, e llamafe fyleplkque quiere dezir concepció.

Appoíicion es cuando un nombre fubftantivo fe

ñade a otro fubflantivo fin conjunción alguna, como
diziendo io eftuve en toledo ciudad de efpaña. e llamafe

appoíicion que quiere dezir pc-íiura de una cofa a otra : o
fobre otra.

Synthefis es cuando el nombre del Angular que fignifi-

ca muchedúbre fe ordena có el verbo del pluraho muchos
nóbres del Ungular aiuntados por conjunción fe aiuntan

elfo ¡nefmo con verbo del plural : como diziendo. de los

ombres parte leen.e parte oien. o diziendo marcos e lucas

efcrivieróevangelio.e llamafe eíta figura fynthefis. la cual

en latín fe dizecompoficion.

Antiptofis es cuando un cafo fe pone por otro, como
.g.iii.



diziendo del ombre que hablavamos viene agora, por

dezir el ombre de que habtavamos. e llamafe antiptofís:

quiere dezir cafo por cafo. Synechdoche es cuando

lo que es de la parte fe da al todo.como diziédo el guineo

blanco los dientes : fe enfria los pies, ellamafe fynechdo-

che: que quiere dezir entendimiento feguntulio la inter-

preta :
porque entendemos alli alguna cofa

Acirologia es cuando alguna dicion fe poneimpropria-

mente de loque fignifica. como fi dixeflemos efpero da-

ños por dezir temo, porque propiamente efperanza es

dei bien venidero como temor del mal. e llamafe ádralo-

giaque quiere. dezir impropiedad.

Cacophaton que otros llaman cacephaton es cuádo del

fin de una palabra e del comienzo de otra fe haze alguna

fea fentencia o cuando alguna palabra puede fignifi.ar co-

fa torpe, como en aquel cantar en que burlaron los nuef-

tros antiguos que hazes pedto e é. o fi alguno dixefíe pi-

xar pormear.e llamafe cacophaton que es mal fon.

Pleonaímo es cuando en la oración fe añade alguna paz.

labra del todo fuperflua como en aquel romance, délos

fus ojos llorando, e de la fu boca diziendo. porque ningu-

no llora fino con los ojos, ni habla fino con la boca, e por

eíTo ojos e boca fon palabras del todo ociofas. e llamafe

pleonafmo que quiere dezir fuperfluidad de palabras.

Perifiblogia es cuando añadimos claufulas demafiadas

fin ninguna fuerza de fentencia. como juan de mena ¡ar-

der e íer ardido a jafon con el marido, porque tanto vale

arder como fer ardido, ellamafe periffoíogia
:
que qui-

ere dezir rodeo e fuperfluidad de razones.

Macrologia es cuando fe dize alguna luenga fentecia

que comprehende muchas razones no mucho neceflari-

as. como diziendo defpues de idos los embaxadores

fueron a catthago: de donde no alcanzada la paz tor-

earon fe adonde avian partido, porque harto era dezir



Jos embajadores fueron a eartHago: é ño impetrada la

paz tornaron fe. e llamaíe macrologia que quiete dezir

luengo rodeo de razones e palabras.

Tautología es cuando una mefma palabra fe repite;

como diziendo io mefmo me vo por el camino, por q tan;

to vale como io vo por el camino, e llamaíe tautología:

que quiere dezir repetición de la miíma palabra.

Eclipíí es defecto de alguna palabra neceífaria para

hinchir la fentencia: como diziendo buenos dias. falta

el verbo que allí fe puede entender e fuplir: el cual es

aiais. o vos de dios. Elfo mefmo fe comete eclipfi: e

falta el verbo en todos los fobreefcriptos de las cartas

nrenfajeras: donde fe entiende fean dadas, tan bien fal-

ta el verbo en la primera copla del laberimho de juan de
mena que comienza.

Al mui prepotente don juan el fegundo A el las rodillas

hincadas por fuelo. entiendefe elle verbo fean. e llamaíe

eclipfi que quiere dezir desfallecimiento.

Tapinofis es cuando men^s dezmios : e mas entender

mos. como cuando de dos negaciones inferimos una
afirmación, diziendo es otr.bre no injufto. por ombre mui
juño, e juan de mena, la pues fi deve en eñe gran lago

Guiar fe la flota por dicho del fage. porque lago es po-

ca agua, e pone íe por la mar por efta figura. Aunque
haze fe to'erable la tapinofis por aquel nombre adjecti-

yo que añadió diziendo gran lago como Virgilio en el

primero de la eneida efcrivio ingurgite vafto. nueftra lena

gua en ello peca mucho: poniendo dos negaciones por

una. come fi diseñemos no quiero nada : dizes a la ver-¡

dad que quieres algo, e llamaíe tapinofis que quiere dea

zir abatimiento.

Cacofyntheton es cuando hazemos dura compofícion

de palabras, como juan de mena. Ala moderna bolvien-

do me rueda. Porque la buena orden es bolyiendome
.g.iiii.



a la rueda moderna. En ello erro mucho don enriquede-

villena no folo en la interpretación de virgilioidonde mu-

cho ufo defta figura : mas aun en otros lugares donde

no tuvo tal neceísidad. como en algunas cartas menfaje-

rasdiziendounavueftrarecebi letra, porque aunque el

griego elatinfufra tal cumpoficiomel caftellanonola pue-

de fofrir.no mas q lo que dixo en el fegundo de la eneida.

pues levantare caro padre e fobre míos cavalga óbros e 11a-

mafe cacofyntheton que quiere dezir mala compofícion.

Amphibologia es cuando por unas mefmas palabras

fe dizen diverfas fentencias Como aquei que dixo en

fu teftamento : io mando que mi eredero de a fulano diez

tazas de plata cuales el quifiere. era duda fi las tazas avian

de fer las que quifiere el eredero o el legatorio. e llamafe

efta figura amphibologia o amphibolia. que quiere dezir,

duda de palabras.

Anadíploíis es cuando en la mefma palabra que a-t

caba el verfo precediente comienza el feguiente. la cu-

al figura nueftros poetas llaman dexa prenda como

Alonfo de velafco.

Pues efte vueflro amador.

Amador vueftro fe da.

Dafe con penas damor.

Amor que pone dolor,

dolor que nunca fe va.

e llamafe anadíploíis que quiere dezir redobladura;

Anaphora es cuando comenzamos muchos verfos en

una mefma palabra, como juan de mena.

Aquel con quien jupiter tovo tal zelo.

Aqael con fortunas bien afortunado.

Aquel en quien cabe virtud e reinado,

e llamafe anaphora que quiere dezir repetición de palabri

Epanalepfis es cuando en la mefma palabra q comien-

za algún verfo en aquella acaba.como juan de mena. Amo



res me dieron corona de amores, e llamafe epanalepfís

que quiere dezir tornamiento de un lugar para otro.

Epizeufises cuando una mefma palabra fe repite fin

medio alguno en un mefmo verfo. como juan de mena
ven ven venida de vira, e llamafe epizeufis que quiere
dezir fu'ojuncion. Paronomaiia es cuando un
nombre fe haze de otro en diverfa lignificación, como di-

ziendo no es orador fino arador, e llamafe paranomafia
que quiere dezir denominación.

Scheíifonomaton es cuando muchos nombres con fus
idjectivos fe aiuntan en la oración, como diziendo niño
mudable.mozogolofo.viejo defvariado. e llamafe fchefié

fonomaton que quiere dezir confufion de nombres.
Paromeon es cuando muchas palabras comienzan

en una mefma letra, como juan de mena ven ven ve-

nida de vira, e llamafe paromeon que quiere dezir fe-

mejante comienzo.

Omeoteleuton es cuando muchas palabras acaban en
femejante manera no por declinación como juan de mena
Cauta tu criftiana mufa.

La mas que civil batalla.

Que entre voluntad fe halla;

E razón que nos acufa.

e llamafe omeoteleuton que quiere dezir femejante dexo
Omeoptoton es cuando muchas palabras acaban en

una manera por declinación como en la mefma obra el

mefmo auctor.

Del cual en forma de toro.

Crinado de hebras de oro.

e llamafe omeoptoton: que quiere dezir femejante caída.

Polvptoton es cuando muchos cafos diftinctos por di-

verfidad fe aiuntan. como diziendo. ombre de ombres. a-

migode amigos, pariente de parientes. e llamafe polypr
toton que quiere dezir muchedumbre de cafos.



Hyrmos es cuando fe continua algún luengo razohámietf;

to'hafta el cabo. como en aquella copla. Almuiprepo-

tente don juan el fegundo. va fufpenfa la fentencia hafa

ta el ultimo verío de la copla.e llatnafe hyrmos que quie-.

re dezir eftendimiento.

Polyfyntheton es cuando muchas palabras o claufu-

las fe aiuntan por conjuncion.como diziendo pedro e jaa

C amonio e martin leen, o pedro ama. e juan es amado, e

antoniooie. e martinlee. e Uamafe polyfyntheton: que

quiere dezir compoíicion de muchos.

Dialyton es cuando muchas palabras o claufulas le

aiuntan fin conjunción, como juan de mena.

Tus cafos falaces fortuna cantamos.

Eftados de gentes que giras e trocas.

Tus muchas falacias, tus firmezas pocas.

c llamafe dialyton que quiere dezir dilfolucion aunqüé

tulio en los retóricos haze diferencia entre dilfolucion

e articulo, que dlífolucion fe dize cuando muchas clau-i

fulas fe ponen fin conjunción, e articulo cuando muchos

nombres fe ponen fin ella.

Metaphora es cuando por alguna propriedad feme-i

jante hazemos mudanza de una cofa a otra como dizien-;

do es un león, es un alexandre.es un azero por dezir fuer-i

te e rezio. e Uámafe metaphora que quiere dezir tranfo

formación de una cofa a otra.

Catachreíls es cuando tomamos preftada la lignificación

de alguna palabra para dezir algo que propiamente no

fe po Jria dezir. como íi dixeífemos que el q mato a fu pa-

dre es omiziano. porque omizlano es propiamente el que:

mato ombre: pero no tenemos palabra propia por mi-i

tador de padre : e tomamos-la coman, e llamafe catachre-i

lis que quiere dezir abufion. Metonymia es cuádopoí

Demos el inftrumento por la cofa que con el fe haze. ola

materia por lo que fe haze della. como juan de mena.



pe hechos paliados cobdicia mi ploma, por dezir mi
yerfo.e afsi dezimosque alguno murió a hierro por mario

s cuchilio.e llamafe metonymia que quiere dezir traufno-

minacion. Antonomafia es cuando ponemos algún

nombre comú por el proprio eefto por alguna excelencia

q fe halla en el proprio mas q en todos los de aquella ef-

pecie como diziendo el apoftol entendemos pablo.el poe-

ta entendemos Virgilio, e juan de mena. Con los dos hijos

de leda, entendemos caíto.-, e polus. e llamafe antonoma-

fia que quiere dezir poftura de nombre por nombre.

Epithetó es cuando al nóbre proprio añadimos algún id-

jectivo q fignifica alabanza o denuefto como juá de mena
Ala biuda penelope

Al perverfo de finon.

e llamafe epithcton que quiere dezir poftura debaxo del

nombre. O nomatopeia es cuando fingimos algún

nombre delfon que tiene alguna cofa.como enio poeta lla-

mo taratantara al fon de las trompetas, e nofottos bom-
barda del fon que haze cuando deflata.e llamafe onoma-í

topera que quiere dezir fingimiento del nombre

Periphafis es cuando dezimos alguna cofa por rodeo

para mas la amplificar como juan de mena. Defpues

que el pintor del mundo paro nueftra vida ufana, por

dezir el verano nos alegro, e llamafe periphrafis que

quiere dezir circumlocucion

.

Hyfteron proteron o hyfterologia es cuando lo poftre-

ro dezlmos primero como fan matheo en el principio

de fu evangelio, libro de la generación de jefu chrifto hi-

jo de david hijo de abraham. e llamafe hyfteron prote-;

ron que quiere dezir lo poftreroprlmero.

Anaftropha es cuando trafportamos folamente las

palabras : como fi dixeffemos con don enrrinque de vi-

llena unas vueftras recibí letras, e llamafe anaftropha que

quiere dezir tornamiento atras.



Pafemhífis es cuando en alguna fentineia entrepo;

nemos palabras como diziendo (ola la virtud fegun di-

Zen los eñoicos haze a! ombre bueno e bien aventurado,

entreponefe aqui fegun dizen loseftoicos e Uamafe par

renthefis que quiere dezir entrepoficion

Temefis es cuando en medio de alguna palabra en-'

treponemos otra, como íi dixeíles e los fiete mira trio;

nes. por dezir mira los feptentriones. e Uamafe temefis

que quiere dezir cortamiento de palabra.

Synchefís es cuando confundimos por todas partes

las palabras con la fentencia. como fi por dezir. ati muger

vimos del gran maufeolo dixeflemos del gran mauleolo

ati vimos muger. e Uamafe fynchefísq quiere dezir confu-

fion. Hyperbole es cuando por acrecentar o mengu-

ar alguna cofa dezimos algo que trafpafía de la verdad,

como fi dixeffes dava bozes que llegavan al cielo.e llamar

fe hyperbole: que quiere dezir tranfcendimiento.

Alegoría es cuando una cofa dezimos e otra enten;

demos, como aquello del apoftol donde dize que abra;

hant tuvo dos hijos uno de la efclava e otro de la libre

e Uamafe allegoria que quiere dezir agena lignificación:

e tiene eftas (tete efpecies. Hironia es cuando

porel contrario dezimoslo que queremos aiudando lo c5

el gcílo e pronunciación, como diziendo de alguno qha-

zedefdones:mira que donofo ombre. o del mozo qfetar;

do. cuando viene íeñor en ora buena vengáis, e Uamafe

hironia que quiere dezir disimulación.

Anriphraíts es cuando en una palabra dezimos lo

contrario de lo que fentimos. Como juan de mena.

Por un luco envejecido Do nunca penfe falir. lu-

co pufo por bofque efcuro aunque por derivación vie-'

ne de luceo luces por luzir. e Uamafe antiphrafis que

quiere dezir contraria habla. Enigma es

cuando dezimos alguna fentencia eícura por efeura



femejanzade cofas, como eí que dixo. la madre puede

nacer de ¡ahíja ia defunta. por dezir que del agua fe en-

gendra !a nieve : e defpues en torno de !a nieve ei agua.

En efta figura juegan mucho nueftros poetas, e las muge-
res e niños diziendo que es cofa e cofa, e liamafe enigma

que quiere dezir. obfeura pregunta.

Calepos es cuando cogemos alguna fentencía de
Alabase palabras que con mucha dificultad fe pueden
pronunciar, en efte genero de dezir manda Quintiíia-

no que fe exerciten los niños : porque defpues cuando

grandes no aia cofa tan dificlle : que no la pronuncien

fin alguna ofenfion. tal es aquello en quefolemos bur-

lar. Cabrón pardo pace en prado pardios pardas

barvas a.

Carientifinos es cuando lo que fe diría duramente:'

dezlmos por otra manera mas grata, como al que pre-

gunta como eftamos: aviamos de refponder bien o mal.

e refpondemos a vueítro férvido, e liamafe carientif-

mos : que quiere dezir graciofidad.

Libro quinto. De las ¡ntroducíones de la lengua caí-

tellana para los que de eftraña lengua querrán deprende?

Prologo

Como dixlmos en el prologo defla obra : pa-

ra tres géneros de ombres fe compufo el

arte del caftellano. Primeramente para

los que quieren redezlr en artificio e razón

la lengua que por luengo ufo defde niños deprendle-:

ron. Defpues para aquellos que por la lengua cafte-í

llana querrán venir al conocimiento de la latina :1o cu-

al pueden mas ligeramente hazet : fi una vez Tupieren

el artificio fobre la lengua que ellos fiemen. 1 para

.ellos tales fe eferivieron los cuatro libros palfados.

en los cuales figulendo la orden natural de la gramma-

tica : tratamos primero de la letra e filaba : defpues de



las dicior.es e orden de lis partes de la oración. Ágoí
raen eñe libro quinto figuiendo la orden de la doctrina
daremos introduciones de la lengua cañellana para el

tercero genero de ombres : los cuales de alguna lengua
peregrina querrán venir al conocimiento de lanueftra. I

porque como dize Quintiliano los niños an de comen-
zar el artificio de la lengua:por la declinación del nombre
e del verbo: pareciónos defpues de un breve e confufo
conocimiento de las letras e filabas e partes de la oraci-;

on : poner ciertos nombres e verbos por proporción e fe-;

mejanza délos cuales todos los otros que caendebaxo de
regla fe pueden declinar. Lo cual elfo mefmo hezi-

mos porexemplode los que efcrivieron los primeros ru-

dimentos e principios de la grammatica griega e latina,

Afsi que primero pulírnosla declinación del nombre : a la

cual amatamos la del pronombre :e defpues la del vetbc*

ipon fus formaciones e irregularidades.

Capitulo primero de las letras filabas e diciones.

Las figuras de las letras que la lengua caftellaa

na tomo preñadas del latín para reprefentar

veinte efeis pronunciaciones que tiene: fon
iqueftasveinte e tres.a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.f.t.u.

x.y.z. Deftas por fi mefraas nos (irven doze. a. b. d. e. f. m
o. p. r. f. t. z. Por fi mefmas e por otras feis. c. g. i.!,

n, u. Por otras e no por fi mefmas eftas cinco, h. K.
q. x. y. Las. xxvj. pronunciaciones de la lengua caftella-i

na fe reprefentan e efcriven afsi. a.b. c. 9 . ch. d.eXg.h.i.j.

1. 11. m. n.gn. o.p. r,f. t, v.u. x. z. Las letras que ningún
ufo tiene en el caftellano fon eftas. k. q. y. griega. De a-

quellas veinte e feis pronunciaciones las cinco ion vocales
a. e. i. o. u. llamadas afsi porque fuenan por fi mefmas
Todas las otras fon coníonantes porque no pueden fonar
fin herir alguna de las vocales. Los diphthongos de la len-

gua caftellana qfe componen de dos vocales fon doze, aj



3d. ei.ed.ía. íe. ¡o. iú.oí.ñá.Sé.ui. ¿orno en éftas paTa=

bras. fraile, caufa. pleito, deudo, iufticia. miedo precio

ciudad, oi. agua, cuerpo cuidado. Los diphthongos

compueftos de tres vocales fon ellos cinco, iái como def-í

maiais. iei. como defmaieis. iué. como hoiuélo. uái co-

mo guái. uei. como buéi. De las letras fe componen las

filabas: como de. a.n. an. Délas filabas fe compone la

palabra, como de. an.to. nio. amonio. De las palabras

fecompone la oración, como amonio efcrive el libro. Las

partes de la oración en el caftellano fon diez, nombre co-

mo ombre dios grammatica. pronóbre como, io.tu. aquel,

articulocomo. el.la.lo.cuando fe anteponen a los nombres

para demoftrar de que genero fon. Verbo como, amo.leo.

oio. Participio como amado, leido. oido. gerundio co-

mo amando, leiendo. oiendo. nombre infinito como
amado. leido. oido. cuando fe aiunta con eñe verbo, e. as.

uve. prepoficion como. a. de. con. adverbio como aquí,

allí. aier. conjunción como. i. o. ni.

Capitulo.ij. De la declinación del nombre.

Las declinaciones del nombre fon tres. La pri-t

mera de los que acaban el numero de uno en.a¿

e embian el numero de mnchos en. as. como
la tierra las tierras. La fegunda de los que acaban el nu-

mero de unoen.o. e embian el numero de muchos en os.

como el cielo, los cielos. La tercera de los que aca-

ban el numero de uno en. d.e.i.l.n.r.f.x.z. e embian el

numero de muchos en. f. como la ciudad, las ciudades,

el ombre. los ombres. el reí, los reies. el animal, ¡os

animales, el pan. los panes, el feñor. los feñores. el

compás, los compafes. el reíos, los relojes, la paz. las

pazes. Ninguna de las otras letras puede fer final en

palabra cafiellana.

Los cafos del nombre fon cinco, el primero por el cual las

cofas fe nombran o hazen s padecen: el cual los latino;



llarriari nominativo. El fegundo por el cuál dezlmoS
cuia es alguna cofa, el cual los grammaticos llaman geni-

tivo. El tercero en el cual ponemos a quien fe figue

daño o provecho, el cual los latinos llaman dativo. El
cuarto en el cual ponemos lo que padece, el cual los lac

tinos llaman acufativo. El quinto por el cual llamamos

alguna cofa, a elle los latinos llaman vocativo.

El primero cafo fe pone con folo el articulo del nom-
bre como el ombre. El fegundo fe pone con efta ptepo-

ficion de e el mefmo articulo.como del ombre. El tercero

fe pone con efta prepoíicion. a, e el mefmo articulo co-

mo a el ombre. El cuarto fe pone con efta prepoíicion

a. o con folo el articulo como a el ombre o el ombre El

quinto fe pone con eñe adverbio o fin articulo alguno,

como ó ombre.

Los artículos del nombre fon tres, el para los ma-í

chos. como el ombre el cielo, la para las hembras, co-

mo la muger. la tierra, lo para los neutros, como lo

juño, lo fuerte.

Los números de nombre fon dos. Singular que ha-

bla de uno. como el cielo. Plural que habla de muchos,

como los cielos.

Primera declinación.

En el numero de uno.

Primero cafo la tierra.

Segundo de la tierra.

Tercero a la tierra.

Cuarto la tierra o a la tierra.

Quinto o tierra.

En el numero de muchos;

Primero cafo las tierras.

Segundo de las tierras.

Tercero a las tierras.

.Cuarto las tierras o a las tierras;



Quinto o tierras.

Segunda declinación;

En el numero de uno.

Primero cafo el cielo.

Segundo del cielo.

Tercero al cielo.

Cuarto el cielo o al cielo;

Quinto o cielo.

En el numero de muchos.

Primero cafo los cielos.

Segundo de los cielos.

Tercero a los cielos.

Cuarto los deloso alos cielos;

Quinto o cielos.

Tercera declinación.

En el numero de uno.

Primero cafo la ciudad.

Segundo de la ciudad.

Tercero a la ciudad.

Cuarto la ciudad o a la ciudad;

Quinto o ciudad.

En el numero de muchos.

Primer cafo las ciudades;

Segundo de las ciudades;

Tercero a las ciudades.

Cuarto las ciudades o a las ciudades;

Quinto o ciudades.

Adjectivo de la primera e fegunda;

En el numero de uno.

Primero cafo el bueno, la buena, lo bueno;
'

Segundo del bueno, de la buena, de lo buenos

Tercero a! bueno, a la buena, a lo bueno.

Cuarto el bueno, la buena, lo bueno.

Quinto o bueno, o buena, o bueno.



En c! numero cíe muchos
Primero calo los buenos. las buenas.

Segundo de los buenos, de las buenas*

Tercero a los buenos, a las buenas.

Cuarto los buenos, las buenas.

Quinto o buenos, o buenas.

AdjectU’o de la tercera.

En ei numero de uno
Primero cafo el fuerte, la fuerte, lo fuerte.

Segundo del fuerte, de la fuerte, de lo fuerte.

Tercero al fuerte, a la fuerte, a lo fuerte.

Cuarto el fuerte, la fuerte. 1 o fuerte.

Quinto o fuerte.

En el numero de muchos
Primero cafo los fuertes, las fuertes.

Segundo de los fuertes, de las fuertes.;

Tercero a los fuertes, a las fuertes.

Cuartolos fuertes, las fuertes.

Quinto o fuertes,

Relativo.

En el numero de uno
Primero cafo quien? el que. la que. lo que. que?

Segundo de quiéidel que.de la q.de lo q.de que?,

Tercero a quieníal que.a la que.a lo que. a que?

Cuarto a quieníal que. a la que. a lo que, a que?

Quinto cafo no tiene.

En el numero de muchos
Primero cafo los que. lasque.

Seguudo de los que. de las que*

Tercero a los que. a las que.

Cuarto a los que. a las que.

Quinto cafo no tiene.

Otro relativo.

En el numero de uno.



Primero cafo el Cual, la Cual. ló ccaí.

Segundo det cual, de la cual, de lo cual.

Tercero al cual, a la cual, a lo cual.

Cuarto al cual, a la cual, a lo cual.

Quinto cafo no tiene.

En el numero de muchos.

Primero cafo los cuales, las cuales.'

Segundo de los cuales, de las cuales,-

Tercero a los cuales, a las cuales.

Cuarto a los cuales, a las cuales.

Quinto cafo no tiene.

Efte mefmo nombre puedo fin articulo « relativo cié

acídente. Efte nombre algún o alguno alguna tie.

ne para el genero neutro algo, e para los ombres e mu--

geres fotamentc los antiguos dezian alguien por alguno'

e alguna : como quien.

Efte nombre, al. no tiene fino el genero neutro e por

éífo nunca lo juntamos fino con el articulo del neutro e

jfsi dezimos lo al por lo otro.

Qapitulo. iij. De la declinación del pronombre,

En el numero de unq
Primero cafoio.

Segundo de mi.

Tercero meo ami.

Cuarto me o ami.

Quinto cafo no tiene.-

En el numero de muchosj

Primero cafo nos.

Segundo de nos.

Tercero nos e anos;

Cuarto nos e anos.

Quinto cafo no tiene:

En el numero de uno.

Primero cafo tu.



Segundó áe ti.
_

Tercero te o at!.

Cuarto te o ati.

Quinto o tu.

En el numero de muchosa
Primero cafo vos.

Segundo de vos.

Tercero vos o avos.

Cuarto voso avos.

Quinto o vos.

En el numero de uno.'

Segundo cafo de fi.

Tercero fe o a fi.

Cuarto fe o a fi.

Primero e quinto no tiene;

En el numero de muchos.
Segundo cafo de fi.

Tercero fe o afí.

Cuarto fe o afí.

Primero e quinto no tiene.:

En el numero de uno.

Primero cafo efte efta efto;

Segundo defte defta defto.

Tercero a efte a efta a efto.

Cuarto a efte a efta a efto.

Quinto cafo no tiene.

En el numero de muchos.
Primero cafo eftos eftas.;

Segundo deftos deftas.

Tercero a eftos a eftas.

Cuarto a eftos a eftas.

Quinto cafo no tiene.

En el numero de uno.

Primero cafo efie. efla, elfo.



Primero cafo el. ella. ello.

Primero cafo aquel, aquella, aquello.

Primero cafo lo. la. lo.

Primero cafo mió. mia. lo mió.
Primero cafo tuio. tu ia. lo tuio.

Primero cafo fuio. fuia. lo fuio.

Primero cafo nueftro. nueflra.Ionueftro;

:
Primero cafo vueftro. vueftra. lo vueftro.

Todos los otros cafos fe declinan porproporció deáqüel

pronombre elle efta cfto Salvo que el la lo tiene fola-

mente en el cafo tercero del Ungular e plural le e les co-

munes de tres géneros, e en el cuarto cafo lo la lo los las.

e común de tres géneros le e Ies. Dezimos también en el

numero de uno para machos e hembras e neutros, mi. tu,

fu. e en el numero de muchos mis. tus. fus.

Declinación del articulo.

¡En el numero de uno.

Primero cafo el. la. lo.

Segundo del. déla. delo¿

Tercero a el. ala. alo.

Cuarto el. la. lo.

Quinto calo no tiene.

En el numero de muchos
Primero cafo. los. las.

Segundo délos, délas.

Tercero alos. alas.

Cuarto los. las.

Quinto cafo no tiene.

¡Avernos aquí de notar qlos nombres e pronombres e artfa

culo del genero neutro no tienen el numero de muchos,

(Capitulo. iiij. de la conjugación del verbo.

Las conjugaciones del verbo fon tres.Ia primer»

que echa el infinitivo en ar. como amo amar,

enfeño enfeñar. Lafegund» que echa el infinité.

,h. iii.



yo en. ér. como leo. leer, corro correr. Cá tercera qué i-

chi el infinitivo en. ir. como oio oir. huio huir. El

verbo fe declina por modos, e tiempos, e números e per-,

fonas. Los modos fon cinco, indicativo para demof-:

trar. ¡moerativo para mandar, optativo para deffear. fub-

juntivo'para aiuntar. infinitivo que no tiene números ni

perfonas e a menefter otro verbo para lo determinar.

Los tiempos fon cinco, prefente por el cual demoftramos

lo que agora fe haze. pallado no acabado por el cual de-i

moílramos lo que fe hazia e no fe acabo, paífado acaba--

do por el cual demoftramos lo que fe hizo e acabo, paf-

fado mas que acabado por el cual demoftramos que algu-

na cofa fe hizo fobre el tiempo paífado. venidero por el

cual demoftramos que algnna cofa íe a de hazer.

Los números fon dos. Singular que habla de uno.

Plural que habla de muchos.

Las perfonas fon tres. Primera que habla de fíj

Segunda a la cual habla la primera. Tercera de la cua¡

habla la primera.

Indicativo En el tiempo prefente
rAmo. amas. ama. amamos.amais. amana

Leo. lees. lee. leemos, lecis. leen.

Oio. oies. oie. oímos, ois. oien.

,Vo. vas. va. vamos, vais, van.

So. eres. es. fomos. fois. fon.

E. as. a. avernos, aveis. an.

En el paífado no acabado.

Amava.amavas.amava.amavamos. ávades.avaif

Leia. leias. leía, leíamos. Ieiades. leían.

Oia. oias. oía. oíamos, oiades. oian.

Iva. ivas. iva. ivamos, ivades. ivan.

Era. eras. era. eramos, erades. eran.

Avia, avias, avia, aviamos, aviades. avian;

En el pallado acabado.



Jífflé. amañe, imd. ámámos. amañes. imáróS

I,e¡. leifte. leio. leimos. leiftes. leieron

OI oifte. oio. oímos, oiftes. oieron.

Fue. fuefte. fue. fuemos. fuertes, fueron.’

Fue. fuerte, fue. fuemos. fuertes, fueron.

Uve. uvifle. uvo. uvimos. uviftes. uvieron;

En el mefmo tiempo por rodeo;

E amado.as amado. a amado.avernos amado.aveis ámado.añ ámado;
E leído, as leído, a leído, avernos leído, aveís leído, an leído.

E oído, as aido. a oído, avernos oído, aveis oído, an oído.

E ido. as ido. a ido. avernos ido. aveis ido. an ¡do.

E fído. as fído. a (ido. avernos fido. aveis lido. an fido.

E ávido, as ávido, a ávido, avernos ávido, aveis ávido, an ávido:
En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera.

Ove amado.oviñe am.ovo am.ovimos amado.oviñes am.ovieró ani:

Ove leído.ovifte leido.ovo leid.ovimos leid.oviftes leid. ov ieró leido

Ove oido.ovifte oido.ovo oido.ovimos oido.oviftes oido.ovieró oid ¡

Ove ido.ovifte ido.ovo ido.ovimos ido.oviftes ido.ovieron ido.

Ove fido.ovifte íido.ovo fido.ovimos fido. ovirtes fido. ovieron fido'

Ove avido.ovifte avid.ovo avido.ovimos avid.ovirtes avi.ovieró avi.

En el paliado mas que acabado por rodeo.

Avia amado avias amado.avia am.aviamos am. aviades am.avian am:
Avia leido.avias leido.avia leid aviamos leido.aviades leido.aviá lei.

Avia oido.avias oido.avia oido.aviamos oido.aviades oido.aviáoid.

Avia ido.avias ido.av ¡a ido.aviamos ido.aviades ido.avian ¡do.

Avia fido. avias (ido.avia (ido.aviamos (ido.aviades fido. avian fido:

Avia avido.aviasavido.aviaavido.aviamos avido.aviades avi.aviáa¿

En el tiempo venidero por rodeo.

Amare, amaras, amara, amaremos, amareis, amaran.

Leere. leerás, leerá, leeremos, Ieereis. leerán.

Oiré, oiras. oira. oiremos, oiréis, oirán,

Iré. iras. ira. iremos, iréis, irán.

Sere.feras. (era. feremos. fereis.feran.

Avre. avias, avra. avremos. ayreis. avían.



Imperativo eii el preíénte.

'Ama tu.ame alguno.amemos.amad. ametís

Lee tu. lea alguno, leamos, leed. lean.

Oíetu. oía alguno, oíamos, oid. oian;

Ve tu. vaia alguno, vaiamos. id. vaian*

Se tu. fea alguno, feamos. fed. fean.

Ave tu. aia alguno, aiamos. aved. aian;

Optativo en el tiempo prefente.

O fi amafie, amafies, amafie, amafiemos, amaffedes. amafien.'

O fi leieffe. leieffes. leieffe. leieffemos. le ieffedes. leiefien,

O fi oiefle. oiefies. oiefie. oieffemos. oíefiedes. oiefien.

O ft fuelle. fuelles. fuelle, fueffemos. futffedes. fueffen.

O íi uvieffe.uvieffes.uvíeffe.uvieffemos, uvieffedes. uvieíTcn.

En el tiempo pallado.

O li amara.amaras.amara.amaramos. amarades. amaran;

O fi leiera. leieras. leiera. leieramos. leierades. leietan.

O li oiera. oieras. oiera. oieramos. oiei ades. oieran.

O fi fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerades. fueran.

O li fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerades. fueran.
.

P fi oviera, ovieras, oviera, ovieramos. ovierades. ovierátii

En el mefmo tiempo por rodeo.

O fi oviera amado.ovieras amado, oviera amado, ovieramos amado;

O lloviera leído, ovieras leido. oviera leído, ovieramcsleido,

O (i oviera oido. ovieras oido. oviera oido. ovieramos oido.

O li oviera ido. ovieras ido. oviera ido. ovieramos ido.

O li oviera íido. ovieras fido. oviera lido. ovieramos lido.

O fi oviera ávido, ovieras ávido, oviera avido.ovieramos ávido.;

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera.
_

O fi ovieffe amado.ovieffes amado.oviefle amado.ovieflemos amado;

O fi ovieffe leido. ovieffes leido. ovieffe leido. ovieffemos leido,

O fi ovieffe oido. ovieffes oido. ovieffe oido. ovieffemos oído,

O fi ovieffe ido. ovieffes ido. ovieffe ido. ovieffemos ido.

0 fi ovieffe fido. ovieffes íido, ovieffe lido. ovieffemos íido.



O ¡3 ovieife ávido, ovielfes ávido, ovieife ávido', bvidfenios
'

ávido

En ehiempo venidero.

Oxala ame. ames. ame. amemos, ameis.amen.

Oxala lea. leas. lea. leamos, leáis, lean.

Oxala oía. oías. oia. oiamos. oíais, oían.

Oxala vaia. vaias. vaia. vaiamos. valais. vaian;

Oxala fea. feas. fea. feamos. feais. fean.

Oxala aia. aias. aia. aiamos. aiais. aian.

Subjímctivo en el tiempo prefente.

Como ame. ames. ame. amemos, améis, ameba
Como lea. leas. lea. leamos, leáis, lean.

Como oia. oías. oia. oiar os. oiais. oian.

Como vaia. vaias. vaia. vaiamos. vaiais. vaian;

Como fea. feas. fea. feamos. leáis, fean.

Como aia. aias. aia. aiamos. aiais. aian.

En el paíTado no acabado.

Como amafie, amafies, amafie, amafiemos, amaífedes. ámalfen.

Como leieffe. leiefles, leiefie. leieffemos. leiefledes: leieffen.

Como cieñe, oiefies. oielfe. oiefiemos. oieffedes. oieffen.

Como fuelle, £ueffes. fuelle, fuellemos, fueffedes. fueffen.

Como fueífe. fuelles, fueífe. fueñemos. fuelfedes. fueffen.

Como ovieife. ovieffes.ovieffe.ovieffemos.ovieiredes. ovielfen;

En el mefmo tiempo por rodeo

Como amaría, amarías, amaría, amañamos, amariades. amarian,;

Como leería, leerías, leería, leeríamos, leeriades. leerian.

Como oiriá. oirías, oiria. oiríamos, oiriades. oirían.

Como iría, irias. iría, iríamos, iriades. irian.

Como feria, ferias, feria, feriamos, feriades. ferian.

Como avada. avrias. avria. avriamos. avriades. avriafi;

En ei tiempo por rodeo en otra manera

Como aia amado, aias amado, aia amado, aiamos amado¿

Corno aia leído, aias leido. aialeido. aiamos leido.

Como aia oido. aias oido. aia oído, aiamos oido.

Como aia ido. aias ido. aia ido. aiamos ido.



Como aia íido. aias íido. a¡a (ido. aiamos íido.

Como aia ávido, aias ávido, aia ávido, aiamos avidd

En el paliado mas que acabado
Como amara, amaras, amara, amaramos, amarades. amaráff
Comoleiera. leieras. leiera. leieramos. leierades. leieran

Como oiera. oieras. oiera. oieramos. oierades. oieran

Como fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerades. fueran.

Como fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerades. fueran

Como oviera, ovieras, oviera, ovieramos. ovierades. ovieraS
En el mefmo tiempo por rodeo.

Como avria amado, avrias amado. avria ama. avriamos amadoj
Comoavrialeido. avrias leido. avria leído, avriamos leido

Como avria oido. avrias oido. avria oido. avriamos oido
Como avria ido. avrias ¡do. avria ido. avriamos ¡do
Como avria íido. avrias (ido. avria íido. avriamos íido

.Como avria ávido, avrias ávido, avria ávido, avriamos avidd
En el mefmo tiempo pot rodeo en otra manera

Como oviera amado, ovieras amado, oviera am. ovieramos amador
Como oviera leido. ovieras leido, oviera leido. ovieramos leido.

Como o viera oido. ovieras oido, oviera oído, ovieramos oido
Como oviera ¡do. ovieras ido. oviera ido. ovieramos ido

Como oviera íido. ovieras fido. oviera íido. ovieramos íido

Como oviera ávido, ovieras ávido, oviera ávido, ovieramos ávido

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera.

Como avria amado, avrias amado, avria amado, avriamos ama¡

Como avria leido. avrias leido. avria leido. avriamos leido

Como avria oido. avrias oido. avria oido. avriamos oido,

Como avria ido. avrias ido. avria ido. avriamos ¡do

Como avria íido. avrias íido. avria íido. avriamos íido

.Como avria ávido, avrias ávido, avria ávido, avriamos avidd

En e! mefmo tiempo por rodeo en otra manera
ComoovieíIe3mado. ovieífes amado, ovieffe am. ovieífemos aiiíí

Como ovieífe leido. ovieífes leido. ovieffe leido. ovieífemos leidq

Como ovieffe pido, ovieffe» pido, ovieffe oido. ovieífemos oidq



Como oviefle ido. ovieffes ido. oviefle ido. óVieSéSos ido

Como ovicfle ñdo. ovieffesfido. oviefle fido, ovieffemos fijo

Como oviefle ávido, ovieffes ávido, oviefle ávido. ovieíTemov, ido

En el tiempo venidero

Como amare, amares, amare, amaremos, amsredes. amaren

Como leire. leieres. leiere. leieremos. leieredes. leierea.

Como oiere. oieres.oiere.oieremos.oieredes.oieren.

Como fuere, fueres, fuere, fuéremos, fueredes. fueren

Como fuere, fueres, fuere, fuéremos, fueredes. fueren.

Como oviere, ovieres.oviere. ovieremos. oviexedes. oyiere^

En el tiempo paliado por rodeo.

Como aia amado, aias amado, aia amado, aiamos amado.

Como aia leído, aias leído, aia leído, aiamos leído.

Como aia oido. aias oido. aia oido. aiamos oido.

Como aia ido. aias ido. aia ido. aiamos ido

Como aia fido. aias fido. aia fido. aiamosíido. aiais íido

Como aia ávido, aias ávido, aia ávido, aiamos ávido, aiais ávido

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera

Como avre amado, avras amado, avra amado, avremos amado

Como avre leido. avras leído, avra leído, avremos leído

Como avre oido. avras oido. avra oido. avremos oidp

Como avre ido. avras ido. avra ido. avremos ido

Como avre fido. avras fido. avra fido. avremos fido

Como avre ávido, avras ávido, avra ávido, avremos ávido

En el mefmo tiempo por rodeo en otra manera

Como oviere amado, ovieres amado, aviere ama. ovieremos arríj

Como oviere leido. ovieres leido. oviere leido. ovieremos leido

Como oviere oido. ovieres oido. oviere oido. ovieremos oido.

Como oviere ido. ovieres ido. oviere ido. ovieremos ido

Como oviere íido. ovieres fido. ovicre ¡ido. ovieremos fido

Como oviere ávido, ovieres ávido, oviere ávido, ovieremos avidt|

En el infinitivo en el preíente.

'Amar- leer. oir. ir. fer. aver.

En el paffado por rodeo.



Xver amado.aver leid.aver oid.aver id.aver fíd.aver avid.
En el venidero por rodeo.

Aver de amar, de leer, de oir. de ir. de fer. de aver
Los gerundios.

Amando, leiendo. oiendo. iendo. fiendo. aviendo.
Los participios.

Amado, leído, oido. ido. íído. ávido.

Los nombres participiales infinitos

Amado, leído, oido. ido. fido. ávido.
Capí. v. de la formación del verbo reglas generales

La maior dificultad de la grammatica no fola-
mente cafiellana mas aun griega e latina e de
otro cualquier lenguaje que fe ovieífe de redu-

cir en artificio.efta en la conjugación del verbo:e en como
fe podra traer por todos los modos tiempos números e
perfonas. Para inftrucion de lo cual es menefler prime-
ramente q pongamos alguna cofa firme de donde demof-
tremos toda la diverfidad que puede acontecer en el ver-
bo. I pareciónos quecfte principalmente devia fer el prca
fente del infinitivo, al cual otros llamaró nombre infinito.

Lo primero porque eñe tiene maior proporción e con-
formidad con toda la conjugación. Defpues porque
lo primero que del verbo fe ofrece a los que de otra len-
gua vienen a deprender la nueílra : es el prefente del
infinitivo. Lo tercero porque como diximos defte

mefmo tiempo fe toma la diverfidad de las tres conjuga-;

dones que tiene el caftellano.

Para el fegundo fundamento de la conjugación por-'

remos la primera perfona del Ungular del prefente
del indicativo ; la cual podemos llamar primera pofi-
cion del verbo ; afsi como la primera poli-ion del nom-
bre es el indicativo. Eftos dos
fundamentos afsi prefupueftos daremos primeramente
algunas reglas generales de la formación : ¡as cuales



limitáremos defpues en fus propr'os lugares.
La primera regla fea que muchos verbos de ios ó tienen
efta letra, e. en la penúltima filaba dei prefeme del infi-

nitivo la buelven en. ¡e. diphthongo e algunas vezes
en. i. en ciertos lugares, como de perder pierdo.
Lafegunda regla fea que los verbos de la tercera conjuga-
ción que tienen, e. en la penúltima filaba del prefente del
infinitivo e la buelven en.i.en la primera poficion del ver-
bo cuando en la conjugación fe ligue otra. i. bolvemos la
i-prlmera en.e.como de pedir pido, pedimos.
La tercera regla fea que muchos verbos de los que tienen
ella letra, o. en la penúltima filaba del prefente del infir

nitivo la buelven en. ue. fueltas e cogidas en una filaba
por diphthongo. e algunas vezes en ella letra. u.

La cuarta regla fea que todos los verbos de la primera coa
jugacion que acaban en.co.o en. go. la primera poficion:
cuando conjugando fe figue eílaletra.e.en lugar déla. c.

ponemos, qu.e en lugar déla. g. gu. como peco peque:
ruego rogue. La quinta regla fea que todos los ver-,

bos de lafegunda conjugación que acaban en. co. e tie-

nen. z. ante la. co. cuando por razón de la conjugación
la. o. final fe muda en. e. o en. i. echamos fuera la. z.
como crezco, creces, creci. La feíla regla fea que
todos los verbos de la fegunda conjugación que acaban
en. go. pierden la. g. en todos los otros lugares falvo en
aquellos tiempos que fe forman del prefente del indicatH
50 como vengo venia vine.

(Capitulo, vj. De la formación del indicativo.

La primera perfona del Angular del prefenté
del indicativo acaba en. o. en cualquier délas
tres conjugaciones, e formafe del prefente

del Infinitivo mudando, ar. er. ir. en. o. como de amar
enfefiar. amoenfeno.de leer, correr, leo. corro, de fubir

eferivir. hubo. eícrivq>.-.. Sacar.ie dos verbos los cuaí



les fotos echaron efia perfona en. e. faverfe. avef. é.J

as. e los verbos de una filaba que por fer tan cortos al-

gunas vezes por hermofura añadimos, i. fobre la. o.

como dlziendo. do. dol. vo. voi.fo. foi.fto. ftoi. Pe-

ro todos los verbos de la fegunda e tercera conjugación

que acaban en. go. no liguen la proporción del infi-

nitivo : mas antes falen en otra manera mui diverfa:

como de traer traigo traes, de tener tengo tienes, de

poner pongo pones, de hazer hago hazes. de valer

valgo vales, o iazer iago iizes. de dezir digo dizes. de

¡venir vengo vienes, de falir falgo fales. Eñe verbo

figuo ligues feguir. ligue la proporción regular de

los otros, finjo erijo e los otros defta manera dere-

chamente falen de fingir e regir : fino que por la falta

de las letras que diximos en otro lugar la.i. coníonan-

te e la. g. fe corrompen algunas vezes la una en la

otra: como la. c. en la.qu. e lag. gu. elfo mefmolos ver-

bos de la cuarta conjugación que tienen vocal ante de

la. ir. en el prefente del infinitivo: forman la primera

perfona del prefente del indicativo mudando la. r. fi-

nal en. o. como de embaír embaió, de oir oio. de huir,

huio. pero los que tienen, e. ante de ¡a. ir. perdiéronla

e. e retuvieron la.i. como de reír rio. de freír frió, de

deflelr deflio. Los verbos de la fegunda conjuga-

ción que acabaron el prefente del infinitivo en. ecer.

'como diximos forman la primera poficlon del verbo

recibiendo, z. ante déla. c. como de obedecer obedeza

co. de crecer crezco, de agradecer agradezco. I efto a

bafta para formar del infinitivo la primera poficion

del verbo cuanto a la ultima filaba. La penúltima

como diximos en la primera e fegunda regla muchas

yezes fe buelve de. e. en. ie. como de penfar pienfo de

perder pierdo, de fentir liento, muchas vezes fe huel-

ge la. e. en. i. en los yerbos de U tercera conjugación.



So-ño 3e pedir pido, de veftir viíto. de gemir gimes.-

Elfo mefmo fe buelve en efte lugar la. o. en. ue. diph*

thongo. como de trocar trucco.de poder puedo, de mo.
rir muero. Buelvefe algunas vezes la. o. en. u. como
de mollir mullo, de poür pulo, defofrir fufro. ela.u.

en. ue. diphthongo : como de jugar juego. Todas

las otras perfonas de efte tiempo liguen la proporción

de aquellos tres verbos que pulimos arriba por muel'-

tra de la conjugación regular. Mas avernos aquí de mi-,

rarquelos verbos que mudáronla, e. en. ie. diphthongo

o en. i. e los que mudaron la. o. en. ue. diphthongo

o en. u. liguen la primera perfona en la fegunda e en la ter-

cera perfonadel Angular: e en la tercera del plural, mas en

la primera e fegunda perfona del plural liguen la razón

del infinitivo, como de penfar pienfo pier.fas pienfa

penfamos penfais pienfan. de perder pierdo pierdes

pierde perdemos perdéis pierden, de fentir fiemo fien-

tes líente fentimos fentis fiemen, de pedir pido pides

pide pedimos pedis piden, de trocar trueco truecas

trueca trocamos trocáis truecan. Aunque juan de me-

na figuiendo la proporción del infinitivo dixo en el

principio de fu labyrintho.

Eftados de gentes que giras e trocas.

Tus muchas falacias tus firmezas pocas.

De poder puedo puedes puede podemos podéis pu-,

eden. de morir muero mueres muere morimos morís

mueren, de mollir mullo mulles mulle mollimos ojot

llis mullen.

Elfo mefmo avernos de notar que en la fegunda per-,

fona del plural las mas vezes hazemos fyncopa: e por

lo que aviamos de dezir anudes leedes oídes : dezi-

mos unáis leeis ois. El pallado no

acabado del indicativo en la primera conjugación echa

la pnniera perfona en. aya. e fórmale del grefentq



del infinitivo mudando la. r. final en. va. cómo 'de íj
mar amava. de eníeñar enfeñava. En la fegunda mu-
dando la. er. final en. ia. como de leer leia. de correr cor-i
ria. En la tercera mudando la. r. final en. a. como de
oir oia. de fentir fentia. Sacanfe dos irregulares, fei;

era. ir. iva. Todas las otras perícnas liguen la propor-
ción de ¡os verbos irregulares.

El pallado acabado del indicativo en la primera con-
jugación echa la primera perfona en. e. e‘ fórmale del
prefente del infinitivo mudando la. ar. final en. e. co-
mo de amar ame. de enfeñar enfeñé. Sacanfe andar que
haze anduve, e eflar que haze eíluve. e dar que haze
di. El cual folo verbo de la primera conjugación faliq
en. i. En ¡a fegunda conjugación echa la primera per-
fona en. i. e formafe del prefente deí infinitivo mudan-
do la. er. final en. i. como de leer lei. de correr corrí.1

Sacanfe algunos que falen en. e. como de caber cupe
de laber fupe. de poder pude, de hazer hize. de poner'
pufe. de tener tuve, de traer traxe. de querer quife. de
ferfue. de plazer plugue. de aver uve. En la tercera
conjugación echa la primera perfona en. i. e formafe
del prefente del infinitivo quitando la. r. final, como
de oir oi. de huir hui. Sacanfe algunos que falen en
e. como de venir vine, de dezir dixe. de ir fue. Tedas
las otras perfonas liguen la proporción de los tres ver-
bos regulares. Sacando anduve anduvifte. efttive ef-
tuvifte. di dille, los cuales liguen la proporción de los
verbos de la fegunda e tercia conjugación. Elfo mef-
mo fue fuelle que es pallado acabado común de ir efer.
el cual folo ni tiene, a. como los de la primera conjuga-í
cion. ni. i. como los de la fegunda e tercera. Elle mef-
mo tiempo dizefe por rodeo en dos maneras. La una
con el prefente del indicativo delle verbo, e. as. e con el

Sombre participial infinito, La otra con el paliado



acabado defte mefino verbo e. íi. e con el mefmo norri.
bre participial infinito, e afsi dezimos io e amado, io uve
amado. El pifiado mas que acabado dizefe por ro-
deo del paludo no acabado deíle verbo e. as c del
nombre participial infinito, e afsi dezimos io avia ama-
do. til venidero del indicativo dizefe por rodeo del
prefente del infinitivo, e del prefente del indicativo
deíle verbo e. as. e afsi dezimos io amare : como íi

dixefifemos io e de amar. Mas avernos aquí de notar
que algunas vezes hazemos cortamiento de letras : o
tranfportacion dellas en efte tiempo : como de faber
íabre por fabere. de caber cabré por cabere. de po-
der podre por podere. de tener terne por tenere. de
fcazer haré por hazere. de querer querre por querere.
de valer valdré por valere, de falir faldre por falire.
de aver avre por avere. de venir vendre per venire.
de dezir dire por dezire. de morir morre por moriré.
Keciben eíTo mefmo cortamiento en la fegunda per^
fona del plural : como deziamos que lo recibía el pre-i
lente : e afsi dezimos amareis vos por amaredes vos.

Capitulo, vi;, del imperativo.

Imperativo no tiene primera perfona del
Angular : e forma la fegunda perfona del
prefente del Angular quitando la s. final

de la fegunda perfona del Angular del
prefente del indicativo : como de amas ama. de lees
lee. de oies oie. Pero algunos verbos hazen corta-
miento e apocopa del An : como eftos. pongo pones
pon por pone, hago hazes haz por haze. tengo tie-

nes ten por tiene, valgo vales val por vale, digo di-,

zes di por dize. falgo fales fal por fale. vengo vie-
nes ven por viene. Vovas hazemosve. e Aguiendo \%

ptopofcion vai añadiendo. i. por la razón oue dixi-

gios en la primera períoca del Angular del prefente



del indicativo. S afsi do ib eres fe añadiendo algunas

yezes.e. por la mefma razón.

Las terceras perfonas del Angular, e las primeras

e terceras del plural fon femejantes a aquellas mef-

mas en el tiempo venidero del optativo. Las fegun-:

gundas perfonas del plural formaníe mudando la. r.;

final del infinitivo en.d. como de amar amad, de leer,

leed, de oir oid. Mas algunas vezes hazemos cortamieq-;

tq de aquella, d. diziendo amádeé, oí.

Capitulo, viij. Del optativo.

El prefente del optativo en los verbos

de la primera conjugación formafe de el

paliado acabado del indicativo mudando
la.e. final en.ate- como de ame amafíe.'

3e enfeñe enfeñate. Sacanfe anduve que haze andu.¡

yleíle. e eftuve eftuviefíe. e di diete. Los de la fe-i

gunda e tercera conjugación que acabaron el pallado

acabado en. i. reciben fobre la. i. eífe. como de leí

leiefie. de oi oiete. pero los que hizieron en. e. mu-

dan aquella, e. final en. ieffe. como de fupe füpielfe.

de dixe dixiete. o dixete. como de fue hezimos fuete:

quiza porque no fe encontrate cor» el prefente del

optativo defte verbo huio huielfe. Todas las otras pera

fonas figuen la proporción de los verbos regulares.

El paffado del optativo en la primera conjugación

fórmate del patado acabado del indicativo mudando

la. e. final en. ara. como de ame amara, de enfeñe cn-

feñára : facanfe anduve, que haze anduviera, e eftuve ef-

tuviera. e di diera. Enlalegunda e tercera conjugación

los que acabaron el patado acabado en. i. recibe . lobre

la. Lera, como de lei leiera. de corri corriera. Pero los que

hizieron en. e. mudando aquella. e. final en. ¡era. como de

íupe fupiera. de dixe dixicta. o áiweti, como de fue he--



Sírrios Fuera, tocias las otras perfotiás figueh la pro-,
porción de los verbos irregulares, efte mefmo tiempo
dizefe por rodeo en dos maneras, la primera con el mef-
mo tiempo paffado de efte verbo, e. as. e el nombre par-
ticipial infinito, la fegunda con el prefente del mefmo
optativo e el nombre participial infinito, eafsi de2Ímos
o íi oviera e ovieffe amado.
El venidero del optativo en la primera conjugación
forma fe mudando la. o. final del prefente del indica-
tivo en. e. como de amo áme. de enfeño enféñe. En la

fegunda e tercera conjugación mudando la. o. final

en. a. como de leo lea. de oio oia. Sacanfe de le lepa,
de cabo quepa, de fo fea. de e aia. de plago plega, de
yo vaia. Elfo mefmo avernos aquí de mirar que los
verbos de la cuarta conjugación mudan la. ie. en. i. en
la primera e fegunda pcrfoua del plural, e afsi dezimos
de fier.ta. lientas, lienta, finíamos. Untáis, fientan.

Todas las otras perfonas liguen la proporción de los

jerbos regulares.

Capitulo, ix. del fubjunctivo.

El prefente de! fubjunctivo en todas las cofas

es femejante al futuro del optativo.

El paliado no acabado del fubjunctivo tiene
femejanza con el prefente del obtativo en el fegundo
ido. Mas el primero dizefe por rodeo del prefente
del infinitivo: e del paffado no acabado del indicativo

de efte verbo, e. as. como amaría, leería, oiria.

Mas avernos aquí de notar que hazemos en efte tiem-
po cortamiento o trafportacion de letras en aque-
llos mefmos verbos en que los haziamos en el tiempo ve-

nidero del indicativo como de faber fabria por faberia

de caber cabria por caberia. de poder podría por po-

deria. de tener ternia por tenería, de hazer haria pot



hazeria. de querer querría por qúeréria, de valer val-i

dría por vaieria. de aver avria por averia, de falir fal-

dria por faliria. de venir vernia por veniria. de dezir di-

ría por deziria. de morir morria por moriría. Reciben

effo mefmo algunas vezes cortamiento defta letra, a;

en la íegunda perfona del plural, eafsi dezimos ama-
rides por amariades. leerides por leeriades. oirides por
oiriades. Todas las otras perfonas liguen la propor-

ción de los verbos regulares.

El paíTado acabado del lubjunctivo dizefe por rodeo'

del prefente del mefmo fubjunctivo dcfte verbo, e. as.

e del nombre participial infinito, e afsi dezimos como
aia amado. El paíTado mas que acabado del fub-

iunctivo en todo esfemejante al paíTado del optativo

e allende puedefe dezir en otra manera por rodeo del

paíTado no acabado del mefmo fubjunctivo defte verbo,

e. as. e el nombre participial infinito, e afsi dezimos

Como io amara oviera e ovieíTee avria amado.

El venidero del fubjunctivo en los verbos de la primea

ra conjugación formafe dei paíTado acabado de! indi-

cativo mudando la. e. final en. are. como de ame aman

re. de enfeñe enfeñare. Sacafe anduve que haze an-

duviere. eftuve que haze eftuviere. di que haze diere.

Los de ia fcgunda e tercera conjugación que acabaron

el paíTado acabado en. ¡.reciben, ere. íobre la. i como
de lei leiere. deoi.oiere. pero los que hizieronen.e. mu-
dan aquella.e. en. ierc. como de Tupe lupiere. de dixe

dixiere odixere. como de fue diximos fuere. La íegun-

da perfona del plural puede recebir cortamiento deíla

letra, e. que por amaredes leieredes oieredes dezimos

amardes leierdes cierdes. Todas las otras perío-;

nas figuen la proporción de los verbos regulares, di-

zefe efte mefmo tiempo por rodeo en tres maneras,

por el venidero del indicativo delfe yerbo, e. as. e po;



cí prefen te e \ emdero d o 1 mefmo fubjunctivo defie ver-
bo. e. as. e afsi dezimos como io amare, avre amado, ala
amado, oviere amado.

Capitulo, x. del infinitivo.

Aisi como del infinitivo formavamos la prime-
ra poficion del verbo: afsi agora por el cótra-
rio de la primera poficion dei verbo enfeñea

""•os a formar el innnitivo.Afsi que en !a primera conjuga-
ción formafe déla primera perfo.na del fingular del pre-
fente del indicativo mudando la. o. fina! en. ar. en la
fegunda la. o. final en. er. en la tercera la. o. final en. ir

comodeamoamar.deleoleer.de abro abrir, pero eíia
regla a fe de limitar haziendo excepción de los verbos
que Tacamos cuando davamos regla de formar el pre-
fente del indicativo. El paíTado del infinitivo di-i

zefe por rodeo del prefente del mefmo infinitivo defte
verbo, e. as. e del nombre participial infinito, e afsi dezi-j

mos aver amado, aver leído, aver oido.

El venidero del infinito dizefe por rodeo de algún vera
bo que íignifique eíperanza o deliberación : e del nom-i
bre participial infinito, e afsi dezimos, cipero amar, pien-i
fo leer, entiendo oir. • Capitulo.xj.

Dei gerundio participio e nombre infinito

El gerundio en la primera conjugación forma-i '

fe de! prefente del infinitivo mudando la. r.

fina! en. n. e añadiendo, do. como de amar a-i

mando, de enfeñar enfeñando. En la fegunda conjuga-i

cion mudando la. er. final en. iendo. como de leer le--

¡endo. de correr corriendo. En la tercera conjugación
mudando ¡a. r. final en. endo. como de oir oiendo. de
fentir Temiendo.

El participio del prefente formafe en la primera con-;

jugacion mudando la. r. fina! en. n. e añadiendo, te. co-

mo de amar amante, de enfeñar enfeñante. En la fe-



gúnda conjugación : mudando la, er. final en. lente, co-

mo de leer leiente. de correr corriente. En la tercera mu-,

idando la. r. final, en. iente. como de oír oiente. de bivir

biviente.

El participio del tiempo pallado en la primera e feguní

da conjugación formafe del prefente del infinitivo mu-;

dando la. r. final en. do. como de amar amado, de oír,

oido. En la fegunda conjugación mudando la. er. fí-:

nal en. ido. como de leer leído, de correr corrido.

El participio del tiempo venidero en todas las conjú-:

gaciones formafe del prefente del infinitivo mudando
la. r. final en. dero. como de paffar paffadero. de haze?

hazedero. de venir venidero.

El nombre participial infinito es femejante al partid-í

pío del tiempo pifiado fubílantivado en efr.’ termina-,

clon. do. lino que no cieñe géneros ni números ni ca-

los ni perfonas. pero pocos verbos echan el participio

del tiempo paliado e el nombre participial infinito en

otra manera como de poner puelto. dehazer hecho, dé

dezir dicho, de morir muerto, de veer vifto : aunque fu

compuefto proveer no hizo provifto fino proveído, de

fferivir efeript*.

DEO GRACIA?

Acabofe eñe tratado de grammatica que nuevamente

hizo el maeftro Antonio de lebrlxa fobre la lengua caf-

telianaEn el año delfalvador de mil e ccccxcij. a xviij

de Agofto. EmprclTo en la mui noble ciudad de Sa-

lamanca.




